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Práctica de CSA Inteligencia climática Adaptación Mitigación Productividad
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Labranza mínima
 Adopción 

   intermedia 
   (30–60%)

Una mayor retención de 
agua redujo las pérdidas de 
cultivos debidos a la sequía.

Impulsó el 
almacenamiento de 
carbono en el suelo. 
Aumentó la retención 
de agua, lo que a 
su vez redujo los 
requerimientos de 
energía para el riego.

Mayor productividad debido al 
mayor contenido de nutrientes 
en el suelo. Mayor productividad, 
mejores ingresos.

Cultivos de 
cobertura

 Adopción baja 
   (<30%)

Aumento de la infiltración 
de agua, lo que redujo el 
riesgo de inundaciones.

Reducción en el 
uso de fertilizantes 
nitrogenados, lo que 
generó a su vez una 
reducción en las 
emisiones de N2O.

Menor necesidad de insumos, 
lo que disminuyó costos. 
Igualmente se redujo el tiempo 
de duración del cultivo, y la 
fertilidad del suelo aumentó.
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Sistemas 
silvopastoriles

 Adopción baja 
   (<30%)

Los sistemas silvopastoriles 
reforzaron la resiliencia de 
los sistemas de producción 
pecuaria ante la variabilidad 
del clima.

Captura significativa 
de carbono tanto en 
la superficie como en 
el subsuelo; reducción 
en la aplicación de 
nitrógeno.

En áreas de alto potencial, tasas 
de capacidad de carga animal 
de 2–3 cabezas de ganado por 
hectárea.

Biodigestores
 Adopción baja 

   (<30%)

Beneficios limitados de 
adaptación.

Reducción en las 
emisiones de metano 
provenientes del 
estiércol, y generación 
de energía a nivel de 
finca.

Los fertilizantes orgánicos 
producidos pueden usarse 
en forrajes y otros cultivos 
en la finca para mejorar la 
productividad.

Estudio de caso: Agricultura de Conservación
para calidad del suelo, productividad y mitigación del cambio climático en México

En México, se está promoviendo la agricultura de conservación 
(un paquete de prácticas que incluyen labranza mínima, rotación 
de cultivos, asociación de cultivos y variedades mejoradas) como 
parte de un esfuerzo conjunto entre el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) por 
medio del programa de Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MasAgro). 

MasAgro difunde tecnologías de agricultura de conservación a través 
de “núcleos de innovación” que promueven la inversión sinérgica 
y la interacción entre los interesados directos en la cadena de 
suministro agrícola. Aproximadamente 180 instituciones trabajan en 
colaboración con MasAgro, incluyendo entidades gubernamentales 
federales y estatales, 35 empresas de semilla y 33 instituciones de 
investigación en todo el mundo. 

Los esfuerzos de MasAgro han conducido a la adopción de la 
agricultura de conservación en todo el país, ya sea como plataformas 
de demostración o implementación en gran escala. En el centro 
de México, existen las tasas más altas de adopción; estados como 
Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Jalisco tienen una tasa de 
adopción de hasta 50%. El área total de adopción en estos estados 
es de 36.547 hectáreas, principalmente en los sistemas de maíz. Demostración de cosecha de agricultura de conservación  ©CIMMYT

La agricultura de conservación ha aumentado la rentabilidad de los 
agricultores mediante una mayor productividad y menores costos de 
insumos.

Los siguientes pasos para MasAgro son replicar el programa a 
diferentes escalas y en otras regiones del país y del mundo. El 
modelo de “núcleos de conocimiento” probablemente sobrepasará 
sus objetivos de desarrollo agrícola para aplicarse en otros campos, 
como la conservación ambiental o el pronóstico del tiempo mediante 
tecnologías de información y comunicación. 

Carbono Agua Clima Nitrógeno Energía Conocimiento
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Aunque México ha avanzado en la realización de actividades de 
CSA, los interesados directos enfatizan la necesidad de políticas, 
programas, financiamiento e instituciones que puedan ayudar 
en la gestión del cambio climático. Posibilidades adicionales 
incluyen el desarrollo de sistemas meteorológicos de alerta 
temprana, la promoción de innovación en el sector privado y 
mayor inversión en investigación y desarrollo que se integre con 
implementación. 

Las prácticas descritas en el Cuadro 1 (página 6) son una 
indicación de la amplia gama de prácticas de CSA aplicables 
en el país. Sin embargo, estas prácticas no son aplicables al 
espectro completo de agroecosistemas existentes en México. 
Las prácticas deben evaluarse a una escala más localizada para 
determinar cuáles son las más apropiadas. Se desarrollaron 
dos perfiles de CSA para los estados de Chiapas y Sinaloa para 
ilustrar diferencias locales. Para mayor información, ver las notas 
respectivas sobre CSA en Sinaloa y en Chiapas. 

Instituciones y políticas para la CSA

El Gobierno federal ha encabezado tradicionalmente el desarrollo 
agrícola en México, y el país tiene un fuerte compromiso a nivel 
político para abordar el cambio climático. El Gobierno no solo ha 
formulado una serie de políticas clave sobre el cambio climático, 
sino que las instituciones nacionales también han incorporado 
enfoques climáticamente inteligentes, y los programas sectoriales 
han abordado el cambio climático de manera transversal. Seis 
estrategias nacionales clave relacionadas con la CSA hacen 
referencia a: 

• Ley General de Cambio Climático, 2012.

• Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC), Visión 
10-20-40, 2012.

• Programa Especial de Cambio Climático (PECC).

• Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+) (en 
proceso de consulta).

• Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones de México, 
2013.

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 2013–2018. 

El gráfico “Enfoque Primario de las Instituciones relacionadas 
con CSA” representa los principales focos temáticos de interés 
para las instituciones públicas y privadas en México relacionadas 
con los tres pilares de la CSA: adaptación, mitigación y 
productividad. Las instituciones relacionadas con la CSA tienen 
su mayor fortaleza en el pilar de productividad de la CSA. 
Sin embargo, dada la mayor cooperación e incorporación de 
aspectos del cambio climático en sus programas, la mayoría de 
estas instituciones están empezando a abordar más de un pilar 
de la CSA (ver diagrama en la página 9). 

Para el pilar de productividad, las universidades, como la 
Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro y el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, se centran en la educación y la 
investigación sobre cómo aumentar la productividad agrícola. 
La Financiera Nacional de Desarrollo Agrícola, Rural, Forestal y 
Pesquero (FINADE), una institución financiera gubernamental, 
provee subsidios, garantías y préstamos para la adquisición de 
insumos y servicios de extensión. 

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
promueven las sinergias entre mitigación y productividad al 

Entorno Propicio de Políticas para CSA
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proveer subsidios y préstamos para la adopción de tecnologías 
de energía que sean eficaces y renovables en los sistemas de 
producción pecuaria. El Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) promueve 
la eficiencia en el uso de los recursos naturales y la cosecha en 
verde para la sostenibilidad del sistema de caña de azúcar, entre 
otras estrategias. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y 
The Nature Conservancy trabajan en conjunto para desarrollar 
una estrategia REDD+ integral. El Consejo Civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible (CCMSS) observa el proceso y brinda 
recomendaciones en materia de políticas. Además, el CCMSS 
implementa dos enfoques de gestión integral del paisaje que 
crean sinergias a través de la gobernanza y el manejo comunitario 
de los bosques.

Las sinergias entre la productividad y la adaptación son lideradas 
por el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), que publica 
boletines sobre el estado del clima para el sector agropecuario 
y maneja una red de estaciones de información meteorológica. 
Asimismo, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) 
ayuda a los agricultores a adaptarse a condiciones con 
limitaciones de agua, y el Organismo Integrador Nacional de 
Fondos de Aseguramiento (OINFA) y AGROASEMEX S.A. (una 
institución nacional de seguros) prestan servicios de seguros 
contra fenómenos meteorológicos adversos. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la principal 
institución de agua en México. Promueve la adopción de 
tecnología de riego en las regiones del norte del país al igual que 
infraestructura para mejorar el suministro de agua en parcelas 
de temporal en las regiones del sur. También lidera la inversión 
en infraestructura pública para captura y almacenamiento de 
agua. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
se centra principalmente en la formulación de políticas sobre el 
cambio climático para todos los sectores. 

Muchas instituciones promueven sinergias transversales a 
los tres pilares de la CSA. La Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC), que incluye a representantes del 
Ministerio de Agricultura, promueve la implementación de una 
política de cambio climático transversal. El Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
el Colegio de Postgraduados (COLPOS) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) realizan investigación 
sobre actividades de la CSA. La Coordinadora Nacional de las 
Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) es una asociación 
público-privada que representa a los agricultores a nivel nacional 
y promueve el desarrollo agroempresarial. Algunas de sus 
innovaciones en curso son la promoción de haciendas neutrales 
en carbono, la captura de carbono por medio de plantaciones de 
bambú y la difusión de información climáticamente inteligente 
a los agricultores. 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) lidera el programa MasAgro, entre muchas otras 

actividades relacionadas con la CSA. MasAgro es un programa 
marco que promueve la agricultura de conservación a nivel 
nacional. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
trabajan en iniciativas de manejo sostenible de la tierra como 
Áreas Naturales Protegidas, programas de producción que no 
representen riesgos para la biodiversidad y Unidades de Manejo 
Sostenible de la Tierra. 

Además de liderar la agenda agrícola de México, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) participa en diversas iniciativas de CSA a través 
de diversos órganos dentro de su estructura. Estas iniciativas 
incluyen la promoción de la cosecha en verde de la caña de 
azúcar, rotación de cultivos, riego, agricultura protegida, 
eficiencia energética en embarcaciones, divulgación de 
información sobre vulnerabilidad pecuaria, maquinaria 
eficiente, biofertilizantes, eficiencia en el uso de combustible, 
pequeñas presas, reservorios de agua, mejoramiento del suelo, 
cogeneración de energía, biocombustibles, biodigestores, 
sistemas térmicos solares, sistemas fotovoltaicos, fertilizantes 
orgánicos, un seguro para desastres naturales en estados y 
municipales (Componente de Atención a Desastres Naturales, 
CADENA) y el desarrollo de Acciones de Mitigación Apropiadas a 
Nivel Nacional (NAMA, por sus siglas en inglés) en la producción 
pecuaria, entre otras. 

Enfoque Primario de las Insituciones 
Relacionadas con CSA
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Financiamiento de la CSA

Financiamiento nacional

Los planes de un país para invertir en el sector agropecuario 
sirven como punto de referencia para evaluar el financiamiento 
de la CSA, ya que reflejan la manera en que se adjudicarán 
los fondos nacionales en todo el órgano institucional. Según 
una evaluación hecha por expertos del Programa Sectorial 
Agropecuario de México, el 10% de las líneas de inversión 
estratégica están dirigidas a la adaptación agrícola, el 20% a la 
mitigación, el 55% a la seguridad alimentaria (productividad) 
y el 15% a otros fines. Los fondos federales son asignados a 
ministerios, instituciones descentralizadas, gobiernos estatales y 
subsidios del sector privado [23]

La inversión del sector privado en la CSA a nivel nacional proviene 
principalmente de los propios recursos de los agricultores 
[24], los cuales incluyen mano de obra, ahorros de cosechas 
anteriores y préstamos de parientes o conocidos. Además, los 
bancos nacionales de desarrollo, como FIRA y FINADE, proveen 
préstamos y garantías para contribuir a las inversiones hechas 
por agricultores en la CSA. 

El programa CADENA de SAGARPA ofrece a los Gobiernos 
estatales un seguro contra desastres naturales. Los agricultores 
también tienen la opción de adquirir un seguro directamente 
a través de AGROASEMEX, las asociaciones de agricultores o 
compañías de seguros particulares. En un estudio realizado 
por el CIMMYT que abarcó varios estados, se calculó que, a 

nivel nacional, el 28,8% de los agricultores tienen algún tipo de 
seguro agropecuario [25].

Financiamiento internacional

México también ha obtenido fondos de organizaciones 
internacionales para implementar sus proyectos de CSA a 
nivel nacional. Los canales de financiamiento de acciones 
relacionadas con el cambio climático serán centralizados a 
través del Fondo para el Cambio Climático, el cual fue creado 
mediante la Ley General de Cambio Climático de 2012. 

Según un estudio realizado en el 2013 por Transparencia Mexicana 
[26], entre 2009 y 2010 México tuvo acceso a US$2.600 millones 
(recursos aplicados y comprometidos) provenientes de fuentes 
no gubernamentales para financiar acciones relacionadas con 
el clima. Las principales fuentes de financiamiento reportadas 
fueron el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Fondo de 
Inversión Climática (CIF), el Fondo de Tecnologías Limpias 
(CTF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 
la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) de 
Alemania y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Hasta el momento, estos recursos han 
sido utilizados para financiar actividades como proyectos de 
mitigación de emisiones de GEI, certificaciones de comercio 
justo para miel y café, diversificación de sistemas agroforestales 
en Chiapas, preparación para REDD+ y programas integradores 
de gestión paisajística, entre otras.

Fondos para la Agricultura y el Cambio Climático
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Fuentes potenciales de financiamiento

México ha tenido acceso a una amplia variedad de fondos 
internacionales para ejecutar proyectos relacionados con la CSA, 
lo cual evidencia un entorno favorable y una relación sólida con 
entidades donantes internacionales. Las transacciones actuales 
con donantes podrían complementarse con financiamiento 
adicional para fines de la CSA. Además, existen fuentes de 
financiamiento alternas que aún no han sido suficientemente 
aprovechadas por México y que podrían ser de ayuda potencial 
en los esfuerzos para aumentar la escala de implementación 
de la CSA. Una manera podría ser el fortalecimiento de la 
cooperación ya existente con instituciones que trabajan en áreas 
relacionadas con cambio climático o agricultura en el país. 

Panorama

México es el octavo mayor productor de alimentos en el mundo 
[9]. Sin embargo, muchos de sus cultivos clave como el maíz 
son importados en proporciones significativas. Esto implica 
alimentos a precios altos para la población vulnerable de escasos 
recursos. Debe aumentarse la productividad respondiendo a las 
diferentes circunstancias regionales en todas las condiciones 
agroecológicas altamente diversas de México. El aumento de 
la productividad debe alinearse con principios de inteligencia 
climática y la gestión eficiente de los recursos naturales para 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Llevar la CSA a una 
escala mayor requerirá de mayores esfuerzos de coordinación 
entre organizaciones agrícolas públicas y privadas a nivel 
nacional y local, así como el fortalecimiento de la cooperación 
con instituciones internacionales relacionadas con el clima. 
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