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LOS PRINCIPIOS EN LA LEY DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

Ramírez, Elina Itatí

r a m ir e z .e l in a l  0 @ g m a il.c o m

Resumen
En el 2019 se sanciona la ley 27.520 Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático Global, 
la cual viene a reforzar los compromisos del país a nivel internacional. La misma cuanta con principios de carácter uni
versal, que tienen concordancias con las disposiciones tanto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático como del Acuerdo de París, además de perseguir los objetivos y metas dispuestas en la Agenda 2030, dichas 
directivas la deben efectivizar tanto a nivel nacional como provincial para paliar el Cambio Climático.

Palabras claves: Compromisos Internacionales, Políticas Públicas

Introducción
El clima mundial ha permanecido significativamente estable durante los últimos 10.000 años, proporcionando un esce
nario adecuado para el desarrollo de la especie humana, sin embargo hoy existen claros signos de que el clima está 
cambiando, y el cambio climático es uno de los retos más importantes a los que debe enfrentarse la humanidad (Fernan
dez Useros,2013).
La Convención Marco sobre el Cambio Climático lo define en su art. 1:
“c o m o  u n  c a m b io  d e  c lim a  a tr ib u id o  d ir e c ta  o  in d ir e c ta m e n te  a  la  a c t iv id a d  h u m a n a  q u e  a lte ra  la  c o m p o s ic ió n  d e  la  

a tm ó s fe ra  m u n d ia l, y  q u e  s e  s u m a  a  la  v a r ia b il id a d  n a tu r a l  d e l  c lim a  o b se r v a d o  d u ra n te  p e r io d o s  d e  tie m p o  c o m p a ra 
b l e s ”.
La vida de las distintas especies animales y vegetales sobre la tierra está condicionada por el permanente equilibrio en
tre factores muy diversos, entre los que juega un papel determinante el sistema climático. La influencia del clima en las 
condiciones medioambientales, en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones y su correspondiente crecimiento 
demográfico, en las migraciones forzosas por fenómenos climáticos extremos y los resultados en mortalidad, son 
fenómenos que los Estados deben enfrentar.
Argentina promulga La ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, 
en el año 2019. Se presenta como una normativa federal, ligada a los mandatos de nuestra Carta Magna mencionado en 
el art 41. Por tanto al ser de presupuestos mínimos se presenta como un piso o base inderogable, que coloca a las pro
vincias en la obligación de cumplir con sus disposiciones.
Esta ley permite legislar de manera integral y transversal y ordenar la legislación provincial. Suma unas herramientas 
jurídicas que varios países están utilizando y refuerza los compromisos internacionales asumido por Argentina.

Materiales y método
El método se aborda mediante el análisis normativo, comparativo, deductivo. Los materiales utilizados son normativa 
nacional e internacional como también bibliografía disponible en internet, esta primer etapa de la investigación.

Resultados y discusión
En 1992, se adopto en Nueva York, Estados Unidos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá
tico (CMNUCC) y Argentina la aprueba y ratifica en 1993. En el 2015 se celebra el Acuerdo de Paris, que surge dentro 
del ámbito de la CMNUCC y tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático; en el 
contexto del desarrollo sostenible, todo lo cual fue ratificado por Argentina en el año 2016 por ley 27.270.
Por otra parte, la Agenda 2030, en el Objetivo N° 13: Acción por el clima refiere: sobre la adopción de medidas urgen
tes para combatir el cambio climático (CC). Entre sus metas se encuentra la de incorporar medidas relativas a éste 
fenómeno en las políticas, estrategias y planes nacionales, también sobre la sensibilización de la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación, la adaptación, la reducción de sus efectos y la alerta temprana; entre otras (Ce- 
pal, 2016). Argentina se compromete a movilizar los medios necesarios para cumplir los objetivos económicos, sociales 
y ambientales de la Agenda cuya meta es mejorar la condición de vida para los próximos 15 años.
La ley 27.520 cuenta con 30 artículos. En el artículo 4 de dicho instrumento se exponen los principios que la confor
man. En este trabajo, el análisis de la norma se focalizará en tales Principios, en cuanto son postulados con carácter de 
universalidad. Los mismo son ideas directrices, que sirven de justificación racional de todo el ordenamiento jurídico, 
son pautas generales de valoración jurídica. Más avanzada la investigación, profundizare la efectividad y operatividad 
de estos principios.
Cafferatta citando a Plá Rodriguez menciona que los principios son las líneas directrices, que informan algunas normas 
o inspiran directa e indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la apro
bación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos (2002).
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Así por ejemplo: el principio N° 1) de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, tiene su origen en la Cumbre de 
la Tierra de Rio 92, allí en el objetivo N 7: se menciona, “L o s  E s ta d o s  d e b e rá n  c o o p e ra r  c o n  e sp ír itu  d e  so l id a r id a d  
m u n d ia l, p a r a  c o n se rv a r , p r o te g e r  y  r e s ta b le c e r  la  s a lu d  y  la  in te g r id a d  d e l  e c o s is te m a  d e  la  T ierra . E n  v is ta  d e  q u e  
h a n  c o n tr ib u id o  e n  d is tin ta s  m e d id a  a  la  d e g ra d a c ió n  d e l a m b ie n te  m u n d ia l, lo s  E s ta d o s  t ie n e n  r e s p o n s a b il id a d e s  c o 
m u n e s  p e r o  d ife r e n c ia d a s ”. Se fundamenta en tres argumentos, en primer lugar que los Estados en vía de desarrollo 
desempeñan un papel muy importante en la consecución de los objetivos ambientales acordados en los tratados interna
cionales en materia ambiental. En segundo lugar, los países industrializados o desarrollados tienen una obligación moral 
de proporcionar asistencia financiera y técnica a los países subdesarrollados, o en vía de desarrollo. En tercer lugar, los 
intereses que representan los países desarrollados suelen imponerse y suelen ser distintos a aquellos que defienden los 
países en vía de desarrollo (Pentinat Borrás, 2004).
Un segundo principio establece: “T r a n s v e r s a lid a d  d e l  C a m b io  C lim á tic o  en  la s  p o l í t ic a s  d e  E s ta d o :  d e b e rá  c o n s id e ra r  
e in te g ra r  to d a s  la s  a c c io n e s  p ú b l ic a s  y  p r iv a d a s , a s í  c o m o  c o n te m p la r  y  c o n ta b iliza r  e l  im p a c to  q u e  p r o v o c a n  la s  a c 
c io n es , m e d id a s , p r o g r a m a s  y  e m p re n d im ie n to s  e n  e l  C a m b io  C lim á tic o ”. Posiblemente para el establecimiento de este 
principio se tuvo en cuenta la LMCC de México, la cual regula la integridad y transversalidad, lo cual consiste en que se 
adopte un enfoque de coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado 
para asegurar la instrumentación de la política nacional de CC. (Villares, 2020). Esto debe ser operativizado entre nor
mas provinciales y esta norma federal de presupuestos mínimos.
Un tercer principio: el de P r io r id a d :” la s  p o l í t ic a s  d e  a d a p ta c ió n  y  m itig a c ió n  d e b e rá n  p r io r iz a r  la s  n e c e s id a d e s  d e  lo s  
g r u p o s  s o c ia le s  en  c o n d ic io n e s  d e  m a y o r  v u ln e r a b il id a d  a l  C a m b io  C lim á t ic o ”. El término vulnerabilidad es utilizado 
en varias disciplinas, incluyendo a las que preocupan los problemas ambientales, en general y el CC, en particular. Los 
daños derivados del CC, son tan amplios y muchas veces irreparables, que deben ser prevenidos potenciando la capaci
dad autónoma de adaptación y respuesta de los sujetos. Sin embargo, y con motivo del acontecimiento a nivel mundial 
derivado por la pandemia, este año no existen políticas de prioridad referidas a la adaptación y mitigación, casi en 
ningún nivel de jurisdicción nacional o provincial.
C o m p le m e n ta c ió n :  la s  a c c io n e s  d e  a d a p ta c ió n  d e b e rá n  c o m p le m e n ta r s e  c o n  la s  a c c io n e s  d e  m itig a c ió n  d e l  c a m b io  
c lim á tic o . En el acuerdo de Paris, en su art. 9, párrafo 4, menciona el equilibrio de recursos financieros entre la adapta
ción y mitigación. Se tienen en cuenta las estrategias que determinen los países y las prioridades y necesidades de las 
Partes que son países en desarrollo, en especial las que son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático y tienen limitaciones importantes de capacidad, como los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.
La adaptación, es un proceso de ajuste al clima real, o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos la adaptación 
trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos, sistemas naturales la inter
vención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y sus efectos (Melchor Pérez, 2019).
Melchor Pérez citando a Lara, Guevara y Zentella (2019), expresa que las acciones de mitigación, se encuentran enfo
cadas en la reducción de la cantidad de emisiones de GEI y tendrían un resultado a mayor plazo. Mientras que las estra
tegias de adaptación se encuentran sujetas a un ámbito inmediato con resultado a futuro, es decir busca proteger la po
blación e infraestructura, evitar pérdidas de producción de actividades económicas, garantizando la seguridad alimenta
ria, la provisión de agua, entre otros aspectos.
Argentina desde el 2016, ha avanzado en materia de adaptación al cambio climático. Se dio inicio a un Plan Nacional de 
Adaptación (PNA) al CC, que cuenta con el apoyo del fondo verde para el clima y del programa de Naciones Unidas 
para el desarrollo. El PNA busca facilitar la integración de la adaptación en las estrategias y políticas públicas con el ob
jetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los impactos del CC; de las comunidades, de los ecosis
temas y las actividades productivas del país (Moreira Muzio, 2019).
En el 2017 se presentó un Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático y se avanzó en un plan de acción 
nacional de agro y CC, el cual es un instrumento de políticas públicas y herramienta de gestión que representa un con
junto de iniciativas previstas para reducir las emisiones y aumentar la captura de gas de efecto invernadero en el sector 
agricultura, ganadería y silvicultura de acuerdo con los objetivos asumidos por la CMNUCC en el marco del Acuerdo 
de París (informe, 2018).
Es importante tener en cuenta que la vulnerabilidad frente al CC cobra gran relevancia en relación con la actividad 
agropecuaria, debido a su lugar preponderante en el desarrollo económico del país y a su rol fundamental en la produc
ción y provisión de alimentos a nivel mundial (Victoria, 2019). Teniendo en cuanta que la Agenda 2030 tiene como ob
jetivo además de hacer frente al CC; la de poner fin al hambre o producción y consumo sustentable, asegurar la vida de 
los ecosistemas etc.

Conclusión
Argentina, ha venido sufriendo las consecuencias del CC, como inundaciones en el nordeste y sequias o incendios en 
otras regiones. Esta ley viene a fortalecer la institucionalidad climática, refuerza el compromiso internacional asumido 
por el país, como ser la Agenda 2030. Pero resulta necesario observar su operatividad real.
Este instrumento, junto con la Ley General del ambiente y la Constitución son la base del derecho ambiental. Sin, em
bargo no establece plazos como por ejemplo en cuanto a la reducción de emisiones de GEI. Pero se debe destacar, que 
en una primera visión se ajusta en cuanto a sus principios a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cam
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bio Climático y el Acuerdo de Paris, si bien algunos de ellos no están de manera expresa como en estos instrumentos in
ternacionales, resultan de su interpretación que se adaptan a ellos. Son directivas que tanto el país como las provincias 
deben efectivizar y adoptar medidas para paliar este fenómeno. Esa es la siguiente etapa de esta investigación.
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