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Entrega final

1. Sección 1: Presentación del problema

Chile es un Páıs vulnerable, al poseer siete de las nueve caracteŕısticas de vulnerabilidad definidas en la

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 1, lo que lo hace altamente frágil ante este.

Dicho esto, y considerando las amenazas del cambio climático (CC) en todo el mundo, surge la necesidad

imperante de establecer poĺıticas de estado que busquen combatirlo, considerando especialmente que es un

tema que no solo afecta al medio ambiente, sino que también al ámbito económico y social del páıs.

Investigadores del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, elaboraron un informe que conteńıa

los lineamientos mı́nimos para la elaboración de una ley de CC en Chile, que se resumen en que el Ministerio

de Medio Ambiente (MMA) debe dejar de ser el único responsable y se requiere un trabajo intersectorial.

Antes el trabajo de otros ministerios en CC era voluntario, lo que contribúıa a la inestabilidad de las

poĺıticas y subestimaba la importancia de los distintos sectores del páıs en la contribución al CC.

Ante esto y tomando en cuenta los aspectos recién mencionados, se creó la Ley Marco de Cambio Climático

(LMCC), que es una norma que, entre otras cosas, define de forma concreta las obligaciones que tendrán los

1áreas costeras a baja altura; zonas áridas, expuestas al deterioro forestal; territorio susceptible a desastres naturales; problemas de contaminación

atmosférica; ecosistemas montañosos, y zonas propensas a la seqúıa
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distintos organismos del estado a nivel central, regional y local, involucrando a municipalidades, ministerios

y gobiernos regionales de manera expĺıcita en la lucha contra el cambio climático.

Esta ley fue creada con el propósito final de “transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto

invernadero hasta alcanzar la neutralidad de emisiones al año 2050, adaptarse al CC y dar cumplimiento a

los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.”(BCN, 2022)

De acuerdo con Stephen M. Gardiner en su libro “La tormenta moral perfecta: la tragedia ética del cambio

climático”, se menciona que el hecho de que el CC sea un fenómeno que afecta a todos los tipos de vida

existentes, es el “contexto perfecto para caer en la inacción ”, llevando entonces a una situación de riesgo

moral (Gardiner, 2018 )2. Esto ya que si bien el cambio climático afecta a todos solamente una pequeña

porción de ellos se involucra. (Celis, 2018)

Dicho esto, lo que busca hacer la LMCC es llevar a términos más concretos la definición de responsabilidades

en el área. De esta manera, se “obliga” a que haya instituciones haciéndose cargo del problema y haciendo

frente al fenómeno, y que no se postergue y se traspase a otro actor.

En el contexto de la creación de esta ley, se busca responder la cuestionante: ¿Cómo enfrenta Chile el avance

del cambio climático, considerando que es un páıs altamente vulnerable a este?¿Qué progresos existen y

que desaf́ıos quedan?

De ah́ı que radica la importancia e interés del estudio de esta ley, ya que marca un primer precedente para

hacer frente a los desaf́ıos del CC, obligando la participación de todas las instituciones del estado a lo largo

del páıs y en cada una de las municipalidades, evitando caer en situaciones de riesgo moral.

2El riesgo moral hace referencia a cuando un agente económico tiene incentivos a tomar una conducta riesgosa, considerando que una tercera

parte se hará cargo de los costos de tal conducta
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2. Sección 2: Caracterización del problema

El problema entonces, consiste en que el CC afecta a todas las personas, pero no de igual manera, por

lo que la “lucha contra este” es desigual. Según el BID3, esto se debe a tres razones: En primer lugar, los

páıses, regiones y personas más pobres tienden a estar más expuestos a los impactos del CC y las catástrofes

naturales que sus homólogos más ricos. En segundo lugar, son ellos quienes pierden una mayor parte de

su riqueza cuando los shocks climáticos golpean. Y, en tercer lugar, dichas poblaciones disponen de menos

recursos para hacer frente a los impactos negativos de los shocks climáticos. (BID, 2021)

2.1. Riesgo moral: ¿Qué rol juegan los distintos sectores en Chile en el combate al CC?

En primer lugar, según el Informe a las Naciones “El aire que respiramos: pasado, presente y futuro” del

(CR)2, la calidad del aire ha experimentado un deterioro gradual durante los últimos 2000 años, con un

marcado incremento en la contaminación del último siglo, que se relaciona directamente con el crecimiento

económico, urbano y demográfico. ”Sin embargo, durante las últimas décadas se ha observado que los planes

de descontaminación y implementados han resultado en una mejoŕıa parcial en la calidad del aire. Pese a

esto, dicha mejoŕıa aún no es suficiente, quedando mucho espacio para analizar las poĺıticas implementadas.”

(Huneeus, N. et. al, 2020)

Esto evidencia la importancia de la LMCC, puesto que, según menciona el informe recién aludido, Chile

se encuentra en un contexto en el que la calidad de su aire se ha ido deteriorando con el tiempo y seguirá

haciéndolo, y las poĺıticas actuales son deficientes, recalcando la importancia de reformar la forma en que

Chile está haciendo frente a este problema.(Huneeus, N. et. al, 2020)

En complemento, vale decir que “la gobernanza nacional previa a la LMCC presentó falta de coordinación

de la gestión, una excesiva centralización de recursos y competencias, y una baja consideración de las

especificidades territoriales y ecosistémicas”. (Billi et.al, 2021)

3Banco Interamericano del Desarrollo
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Ahora, es importante tener en cuenta que en Chile los niveles de contaminación están muy diferenciados

a lo largo del páıs, principalmente por las condiciones climáticas y también los rubros económicos en las

que estas se desempeñan (Huneeus,N., 2020). Por eso, el plan de la LMCC que busca atacar de manera

espećıfica y a nivel de industria, es muy importante en un páıs con condiciones heterogéneas en términos

de grado a intensidad de contaminación, como sucede en Chile.

La siguiente imagen (Gráfico 1) ilustra el percentil de contaminación promedio diaria de MP2,54 . en las

zonas centro y sur del páıs.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del informe: El aire que respiramos: pasado, presente y futuro del (CR)2.

En esta, se puede ver que la contaminación atmosférica es muy diferente en las distintas comunas del páıs

siendo mayor en Temuco, Osorno y Coyhaique, destacando la importancia de hacer planes de descontami-

nación por zonas, ya que lo que es útil en un lugar puede no serlo en otro, por sus niveles diferenciados en

la concentración de MP2,5

4Material particulado de 2,5 micrómetros
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Dicho lo anterior, es posible establecer que la calidad de aire futura está determinada, entre otras cosas,

por las acciones y poĺıticas orientadas a reducir las emisiones, y los resultados del informe indican que “la

mayor reducción de las emisiones se logra cuando estas medidas se aplican simultáneamente en todas las

comunas de las regiones del centro y sur” (Huneeus, N., 2020). Por lo tanto, es fundamental que además de

la existencia de roles y planes diferenciados, deben haber también funciones integradoras en la LMCC que

se aseguren que los objetivos de las distintas instituciones estén todos alineados con cumplir la Estrategia

Climática de Largo Plazo del páıs (ECLP).

Por otro lado y otro aspecto que resalta la importancia de la LMCC, es que Chile se considera un páıs

altamente vulnerable frente al CC, por lo que además de necesario para la supervivencia, el cuidado del

medio ambiente también es indispensable para que páıses dependientes de los recursos naturales como el

caso chileno puedan continuar llevando a cabo sus actividades económicas sin llegar a una crisis por escasez

de los recursos. Además, se hace fundamental la participación del sector privado y público en medidas de

sostenibilidad. (Cambio Global, 2014)

Por otro lado, además de la participación estatal también es importante analizar la participación ciudadana.

Esta, si bien está consagrada como parte del diseño e implementación de instrumentos de gestión ambiental,

la LMCC sigue centrada en el estado y sus organismos, sin incentivar ni definir de manera directa el rol de

la ciudadańıa en ella. (BCN, 2022)

El CC encuentra su causa en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que tiene

su origen en factores centrados en el hombre, que han llevado a denominar esta nueva era geológica como

Antropoceno, por las consecuencias de la actividad humana en el medio. Es decir: el uso de combustibles

fósiles, deforestación, entre otros( Molina et al. (2017). Además, “Más de la mitad de la superficie del

planeta ha sido transformada por la acción humana con consecuencias sobre la biodiversidad, el ciclo de

nutrientes y los suelos, entre otros” (CR2, 2019)

Si bien la LMCC fue construida, entre otras cosas, gracias a distintas instancias de participación ciudadana,

un estudio del CR(2), concluyó que “ (...) el proceso participativo no favoreció la autonomı́a e incidencia
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de los/las ciudadanas, sino que se trató más bien de un proceso estandarizado tanto a nivel de contenidos

como de metodoloǵıa. Estandarizar contenidos sin tener en cuenta variables contextuales puede sesgar la

experiencia participativa” (Jiménez et.al, 2019).

3. Sección 3: Metodoloǵıa y sus implicancias

La metodoloǵıa que se utilizará para responder a la interrogante del presente documento corresponde a

literatura comparada. Espećıficamente, se hará un análisis de distintas fuentes respecto del rol que tuvieron

las instituciones más importantes, especialmente el estado y los ministerios y se compararán con la situación

nueva que define la LMCC. En adhesión, se hará una revisión de las mejores prácticas internacionales,

espećıficamente en las que se basó el proyecto chileno y se hará una comparación con la LMCC de Perú.

Es importante analizar distintas fuentes y periodos temporales ya que el cambio climático es altamente

complejo para ser abordado desde una sola perspectiva. Este modo de análisis permite recopilar distinta

información y puntos de vista que una fuente por śı sola no podŕıa entregar. (Universidad de Chile et.al,

2015)

Ahora, la idea recién mencionada también tiene sus desventajas. Es dif́ıcil obtener información relevante y

poder hacer filtros eficientes cuando hay tanta información que podŕıa ser de utilidad , y la vasta existencia

de literatura en el tema podŕıa dificultar la búsqueda, ya que no existen criterios universales definidos que

establezcan que información es la “correcta” o cual es el camino que hay que seguir, sino que hay múltiples

opciones.

En adhesión, analizar el caso chileno aislado sin mucha profundidad ni parámetros de comparación podŕıa

entregar una realidad parcial influenciada por el contexto nacional y las expectativas que se tienen respecto

de la ley, pero la literatura existente en el tema y los casos internacionales permiten hacer un análisis

exhaustivo del área, teniendo distintos parámetros de comparación como lo son el caso peruano, neozelandés
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y británico.

En cuanto a la introducción de los nuevos roles para las instituciones definidos por la norma, la Biblioteca

del Congreso Nacional (BCN) a;ude a que la ley establece un presupuesto nacional y sectorial que serán

definidos de acuerdo al proceso de actualización de la ECLP.

Se separarán los objetivos de mitigación de los de adaptación. Los de mitigación buscan disminuir y atacar

los causantes de la contaminación, y serán elaborados e implementados por el Ministerio de Enerǵıa, de

Transportes, Mineŕıa, Salud (MINSAL) Y Ministerio de Obras Púbicas (MOP). Mientras que los de adap-

tación establecerán medidas para adaptar al CC a los sectores con mayor vulnerabilidad y aumentar su

resiliencia, llevados a cabo por los ministerios recién mencionados, junto al de Hacienda.

A nivel regional, se elaborarán planes de acción por región y comuna, que se ajustarán de manera coherente

con las directrices de la ECLP y los distintos planes antes mencionados, según contexto, priorización, medida

e identificación. (BCN, 2022)

Por otro lado, se encuentra el Plan Nacional de Cambio Climático (PNC) que desarrolló el gobierno para

implementarse entre 2017 y 2022, que detalla el compromiso de Chile con la reducción de sus emisiones

de GEI en un 30% hacia 2020 y metas de adaptación al CC. Respecto de la institucionalidad del CC,

se desarrolló principalmente con el MMA, a quien “Le corresponderá el proponer poĺıticas y formular los

planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático”(MMA, 2017).

Desde la perspectiva internacional, la ley marco fue construida en base a diversos parámetros de cumbres

internacionales como el Acuerdo de Paŕıs, y también se basó en leyes de otros páıses, principalmente en

Nueva Zelanda (NZ) y Reino Unido (RU). (Toledo, 2020).

El proyecto neozelandés apunta a la carbono neutralidad, incorporando actores del sector público y privado

como un elemento fundamental para planificar sus poĺıticas de largo plazo y está principalmente centrada

en sus objetivos de adaptación.
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Además, define expĺıcitamente el papel de las comunidades y la sociedad civil, “pues tienen la capacidad de

reaccionar mucho más rápido que los gobiernos” (BCN, 2020) junto con desarrollar planes donde identifican

los problemas de las comunidades y analizan las implicancias de sus actividades a la luz de la crisis climática.

Luego, la ley de RU está, al igual que Chile, creada en el contexto de un páıs que es altamente vulnerable

al impacto del CC (por ser una isla). Su fin mayor es “lograr adaptar al cambio climático aquellos sectores

con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática” (BCN, 2018), y se enfoca en las estrategias

de adaptación y mitigación, sin poner especial enfoque en ninguna de ellas.

Asimismo, el RU tiene un banco de inversiones verdes, donde pone en práctica las medidas de combate de

reducción de GEI. “Es el mecanismo usado para respaldar proyectos verdes en condiciones comerciales y

movilizar capital desde el sector privado.” (BCN, 2018)

Finalmente, en este documento se fijan metas de carbono periódicas cada 5 años, en la que se van adaptando

según los distintos avances del páıs. Estas metas están enfocadas principalmente en el sector de enerǵıa, no

poniendo mucha atención en otras áreas. 5

Ahora, desde el punto de vista de un páıs más cercano a Chile, la LMCC peruana establece a su MMA

como autoridad nacional para la gestión del CC con trabajo articulado con otras instituciones que estarán

encargadas de incorporar y reportar las medidas establecidas por el estado y MMA. (Diario El Peruano,

2018)

3.1. La importancia del análisis costo beneficio

La realización de un análisis de costo beneficio en este contexto es fundamental, puesto que “uno de los

factores determinantes del desempeño ambiental de los páıses es el monto de la inversión pública y privada”

(INECC, 2021). Asimismo, un análisis de este rubro permitirá que la información sirva para tomar decisiones

económicamente viables y teniendo en cuenta los beneficios sociales y ambientales importantes, a la vez que

5Es más, en sector como transporte y construcción han aumentado sus emisiones de GEI. (BCN, 2018)
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contribuyan a mitigar el cambio climático.

En Chile, la LMCC designa al MMA como la institución encargada de definir la estrategia nacional y

financiera, con un eje de financiamiento y generación de información y datos para movilizar flujos de

capital, y otro de diseño y emisión de instrumentos económicos y financieros. (Gibbs, 2020)

Dicho esto, en el páıs los planes para llevar a cabo la poĺıtica están definidos y fundamentados con rutas,

como por ejemplo con la Creación de Capacidad para la Transparencia, una iniciativa que define el gasto

climático y sus alcances, además de rutas de presupuesto y planes de trabajo con poĺıticas de eficiencia

para llevar a cabo la LMCC (Gibbs, 2020), pero no existen estudios concretos ni indicadores económicos

que ayuden a los tomadores de decisión a priorizar las medidas de la ley.

Un importante punto de partida es el Ejercicio Metodológico de Inversión Climática del MMA, realizado

con el fin de evaluar la oferta y canalización de flujos financieros mediante el desarrollo de una metodoloǵıa

de compilación de la inversión climática y aśı guiar el gasto climático público. (MMA, 2021)

Entre sus resultados, se encuentran los montos de inversión según finalidad: Información, institucionalidad,

gestión de riesgos y activos fijos, además de los gastos en distintos proyectos de inversión, como lo son la

enerǵıa eólica, geotérmica y solar, biocombustibles, transporte urbano y ferroviario, entre otros. (Ver anexo:

tablas 1 Y 2)

Esta información entrega parámetros que permiten priorizar medidas, como por ejemplo los montos mas

significativos para el peŕıodo de 2018 a 2020 (Metro y Ferrocarriles del Estado, luego Infraestructura Hidrica

y suministro de agua). (MMA, 2021)

Si bien los resultados del proyecto son una buena gúıa para comenzar y dirigir la implementación de la

LMCC, un análisis más exhaustivo y espećıfico de las medidas de la ley en detalle, y no de la poĺıtica

climática de Chile a nivel general permitiŕıan hacer la toma de decisiones respecto de la ley mucho más

efectiva, ya que “Se requiere que el estado chileno disponga información técnica de financiamiento climático

y su ejecución, que permita evaluar la efectividad de su ejecución, siendo parte fundamental para la toma
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de decisiones” (Gibbs, 2020)

4. Sección 4: Análisis y contraste

En base a la información mencionada, se pueden establecer dos diferencias principales entre los proyectos y

planes anteriores a la LMCC y los que esta propone, y se presentará un breve análisis o posible explicación

para cada uno de estos cambios.

En primer lugar, algo que sucede de tanto de manera general como en aspectos espećıficos es que la nueva

ley está construida de manera dinámica y acorde a los distintos avances que se vayan implementando. Es

decir, tiene metas flexibles, “atendiendo los avances y cambios tecnológicos y nueva evidencia cient́ıfica

sobre cambio climático que pueda surgir en el futuro.” (Peña et. al, 2022)

Este es un fenómeno del que no se tiene conocimiento de cuando se acabarán los recursos naturales ni como

estos irán cambiando. Si bien se definen cuotas anuales sobre su utilización, el comportamiento humano no

se rige por ellas. Por ejemplo, en 2022, en el mes de Julio se acabó con el capital natural disponible para todo

el año, superando en un 74% la capacidad de los ecosistemas para regenerar los recursos naturales (WWF,

2022). Aśı, estos comportamientos impredecibles dificultan las estimaciones y proyecciones ya que la fecha

de agotamiento vaŕıa cada año (y en cada páıs)6, en tanto la definición de plazos (y también presupuestos)

dinámicos, asegura que se pondrán metas realistas que se puedan ir cumpliendo en el tiempo, y eso refuerza

la idea de que estas se vayan cumpliendo.

En segundo lugar, algo que cambió y se destaca positivamente es la generación de sinergias mediante la

interacción entre diferentes instituciones. Dicho esto, en el PNCC 2017-2022 y el anterior definen planes

espećıficos para cada sector y ministerio, centrándose en que cada uno de ellos se encargue de lo que

usualmente se desempeñan, sin potencial relaciones de complementariedad. Es muy útil e importante que

hayan trabajos que junten a más de una institución. (Arriagada y otros, 2018; Sapiain y otros, 2020)

6Catar consume el equivalente a 9 planetas, España 2,8 y Yemen 0,3. (WWF, 2022)
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El enfoque integrativo en la LMCC es fundamental para enfrentar el problema del riesgo moral, ya que, como

define obligaciones considerando que el trabajo es en conjunto entre varios ministerios, municipalidades y

otras instituciones, se hace de común conocimiento e interés la consecución de las metas de todos los sectores.

4.1. Leyes Marco de Cambio Climático en el mundo

Ahora, tomando en cuenta las leyes de Nueva Zelanda, Reino Unido y Perú, es importante hacer un análisis

comparativo de que aspectos de ellas incorpora Chile y cuales debeŕıa considerar, para poder tener una

mayor claridad acerca de los progresos y desaf́ıos de la norma chilena.

En primer lugar, las principales diferencias de la ley de NZ con el caso chileno son que en Chile no se

incorpora al sector privado como un actor fundamental para implementar poĺıticas de largo plazo, sino

que lo considera dentro de las metas de la consecución de la ECLP como un socio del sector público en

la instalación y desarrollo de centros de investigación, además de que dentro de la estrategia se entreguen

recomendaciones a las áreas del sector privado que se dediquen al fomento del desarrollo tecnológico. Aśı,

en Chile se menciona que este debe participar en la gestión del CC, pero no se menciona de qué forma, ni

junto a que actores. 7.

Además, Chile trabaja en paralelo y de forma equiparada sus medidas de adaptación y mitigación. Se utiliza

la primera para para adaptar al cambio climático aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y aumentar su

resiliencia climática, y la segunda como un medio para cumplir la ECLP de alcanzar la carbono neutralidad

para 2050. Por su parte, NZ utiliza las medidas de adaptación para ambos casos.

De esta ley, Chile rescata la consideración de la vulnerabilidad de los distintos sectores de la economı́a,

al adoptar un enfoque integrador y de formación de sinergias, además de la importancia del manejo de

información e incorporación de personas expertas en las distintas áreas. 8

7En Nueva Zelanda se incluye al sector privado activamente y de forma expĺıcita como un actor que contribuirá al cumplimiento de sus medidas

de adaptación
8En el caso Chileno, el MMA tendrá el rol de la contraparte técnica en la elaboración de diferentes planes, además de que la ley genera mecanismos
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Ahora, desde la perspectiva de la ley de RU, con la creación de su banco de inversiones verdes se puede

observar que el páıs incorpora al sector de la economı́a de manera concreta y permite llevar a cabo y

respaldar los distintos proyectos económicos del sector. En Chile se incorpora la economı́a solamente a nivel

ministerial, donde su mecanismo de acción es en áreas como la implementación de la ECLP, no directamente

con proyectos financieros que involucran dinero.

De esta ley Chile rescata la flexibilidad, elemento fundamental de la norma dadas las condiciones cambiantes

e impredecibles del comportamiento del cambio climático. Por su parte, dado el caso del RU en el que se

centró espećıficamente en un sector de la economı́a y no en todos de manera integrada y tuvo efectos

negativos, Chile enfocó su norma en un trabajo integrado y colaborativo entre todos los sectores.

Por su parte, el proyecto peruano tiene muchas similitudes en cuanto a estructura y objetivos con el chileno.

Ambos buscan la disminución de GEI, comprometerse con los objetivos del acuerdo de Paŕıs, entre otros.

Sin embargo, el chileno es más ambicioso, puesto que se compromete con la carbono neutralidad por ley,

y también define labores espećıficas para todas las instituciones estatales (el proyecto peruano que centra

todas las labores en el MMA y solamente la consecución de estas al resto de las instituciones regionales).

Si bien la ley Chilena no consideró la norma de Perú como un parámetro en su creación (Toledo, 2020),

śı es un punto de comparación de mucha utilidad para el futuro considerando sus similitudes. Esto es algo

muy positivo puesto que se tendrán mayores oportunidades de trabajos conjuntos, y más fundamento para

ir redefiniendo metas y presupuestos. Es decir, hacer cambios con mayores certezas de sus efectos posibles.

4.2. Participación ciudadana

La LMCC es una ley que incluye y obliga a las instituciones a formar parte de la consecución de la ECLP.

Sin embargo, esta solamente se centra en el combate del CC a nivel institucional, sin incorporar al quehacer

de las personas.

para el fortalecimiento y promoción de centros de investigación, desarrollo e innovación.
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Es más, “la participación ciudadana es un elemento esencial en la construcción y consolidación de las

democracias modernas y una labor que incluye no sólo a las instituciones gubernamentales y a los partidos

poĺıticos, sino también a la sociedad civil.” (Guillen, A. et al, 2008). La ley fue construida con participación

ciudadana, pero es posible indicar que “el poder de injerencia de esta es mı́nimo, además de tener un

carácter no vinculante: esto nos permitiŕıa situar el proceso en el nivel de consulta, sin llegar en ningún

caso a la negociación entre iguales y sin la garant́ıa de que las ideas ciudadanas vayan a ser consideradas.”

(Jiménez et.al, 2019).

Entonces, se puede ver que la participación ciudadana fue más que nada simbólica, y también existe el

problema de que estos no están involucrados en la implementación de la ley. Es decir, solamente las insti-

tuciones, y no las personas, tienen definidas labores para la reducción de emisiones.

Dicho esto, “instituciones, instrumentos y gestión nunca serán suficientes si no se generan las condiciones

para la priorización del combate al cambio climático a nivel poĺıtico, social y económico.. De no hacerse aśı,

existirá una debilidad en la formulación de la respuesta institucional” (Uriarte, 2020)

5. Sección 5: Conclusiones y extensiones

En śıntesis, se espera que la Ley Marco de Cambio Climático tenga efectos positivos en la lucha contra sus

efectos adversos en el páıs porque incorpora aspectos que permiten solucionar de cierta forma el problema

que genera la falta de proactividad y sentido de urgencia que tienen las personas e instituciones en el tema.

Chile incorpora aspectos positivos de normas internacionales que se destacan positivamente dentro de sus

componentes y se encuentran dentro de los grandes logros de la ley. De NZ, incorpora un enfoque integral,

fundamental para que las instituciones puedan enfrentar el problema formando sinergias entre ellas. De este

modo, se podrá obrar con una visión más grupal y tener un mayor sentido de pertenencia de los efectos

adversos del CC en aspectos fuera de la jurisdicción de cada institución, combatiendo el riesgo moral.
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De RU incorpora la flexibilidad, imprescindible para una ley que se desenvuelve en el contexto impredecible

y cambiante del cambio climático, que es un aspecto muy positivo para poder alcanzar mayores logros

gracias a su promulgación desde el punto de vista de ir adaptándola de forma realista dependiendo del paso

del tiempo y sus especificidades.

Por su parte, el principal desaf́ıo de la ley es que debe incorporar más a la ciudadańıa. Si bien la ley en

cuestión hace bien en incorporar a todas las instituciones del estado, debe generar más mecanismos para

incorporar a los ciudadanos. Es fundamental encontrar un equilibrio entre ciudadańıa y gobierno, ya que el

ser humano debe cambiar drásticamente sus hábitos de consumo, y esto solo tendrá impacto si se rompe la

relación de dependencia de los combustibles fósiles, a nivel gobierno. (Celis, 2018)

Por otro lado, Chile solo incorpora elementos de gobernanza y cambio climático desde una perspectiva

estatal. “No hay una visión eco integradora donde todas las prácticas productivas consideran economı́a,

sociedad y medioambiente. Por lo tanto, es muy dif́ıcil que partiendo de que no se tiene esta visión, las

medidas puedan tener impactos importantes en el cambio climático” (Rı́os, 2020)

Ahora bien, es importante impulsar la creación de leyes marco y poĺıticas estatales en el resto de Lati-

noamérica. Tener parámetros de comparación con páıses similares permitirá hacer ajustes más realistas y

factibles al proyecto. En este contexto, la ley Peruana podrá permitir a Chile establecer sinergias con el

páıs e ir haciendo ajustes mutuos, y también poder nutrirse con las ventajas comparativas de las normas

de ambas naciones.

Respecto del análisis costo beneficio, hace falta que en Chile se realice un estudio de los costos de las

medidas espećıficas que define la ley y no de los montos de inversión de los aspectos del cambio climático a

nivel general, para aśı implementar la ley de la manera más eficiente posible y de forma realista teniendo en

cuenta la escasez de recursos, además de que es un instrumento muy útil para la redefinición y actualización

periódica de la ley.

Finalmente, para profundizar el análisis y tener una mayor claridad de los efectos de la ley, seŕıa de utilidad
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a medida que pasa el tiempo tener un detalle del seguimiento y cumplimiento de las distintas obligaciones

por parte de las distintas instituciones que define la ley, aśı como una comparación de la variación de la

huella de carbono en cada una de ellas. Una adecuada recopilación de información y análisis de los avances

de la ley son fundamentales (y de mucha utilidad) para las definiciones de plazos y presupuestos dinámicos

que tiene la ley.
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6. Anexos

Tabla 1: Inversión en ejecución en cambio climático

Fuente: Elaboración propia en base a datos del informe:Ejercicio metodológico para la medición de la inversión ambiental y climática en Chile (MMA, 2021)

Tabla 2: Inversión de gobierno en cambio climático

Fuente: Elaboración propia en base a datos del informe:Ejercicio metodológico para la medición de la inversión ambiental y climática en Chile (MMA, 2021)
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Cambio Global (2014), “Impactos y Adaptación al cambio climático en Chile”, Universidad Católica.
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Chile a 50 años de Estocolmo”, Centro de Derecho Ambiental Uchile, Junio. click

Diego Peña, Roberta Andreani, Camila Fajardo (2022), “Alerta Legal Ley 21.455: Ley Marco de
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