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Iv. Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero

Iv.1 Introducción

el presente Inventario nacional de emisiones de Gases 
de efecto Invernadero (IneGeI) comprende las estima-
ciones de las emisiones por fuentes y sumideros para el 
periodo 1990-2010. se realizó conforme a lo estableci-
do en los artículos 4 y 12 de la convención marco de las 
naciones Unidas sobre el cambio climático (cmnUcc) 
y en las directrices para la preparación de comunicacio-
nes nacionales de las Partes no-anexo I de la cmnUcc, 
adoptadas en la decisión 17/cP.8 (cmnUcc, 2003), 
que señalan que las Partes no incluidas en el anexo I de 
la convención, informarán a la conferencia de las Par-
tes, por conducto del secretariado y de conformidad con 
el compromiso estipulado en el inciso (a) del párrafo 1 
del artículo 4 de la convención, de “elaborar, actualizar 
periódicamente, publicar y facilitar a la conferencia de 
las Partes, de conformidad con el artículo 12, inventarios 
nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes 
y la absorción por los sumideros de todos los gases de 
efecto invernadero no controlados por el Protocolo 
de montreal, utilizando metodologías comparables que 
habrán de ser acordadas por la conferencia de las Partes”. 

los cálculos de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GeI) aquí informados, se realizaron para cinco 
de las seis categorías de emisión definidas por el Panel 

Intergubernamental sobre el cambio climático (PIcc): 
energía [1], Procesos Industriales [2], agricultura [4], 
Uso de suelo, cambio de Uso de suelo y silvicultura 
(UscUss) [5] y desechos [6]. no se presentan resul-
tados de la categoría de solventes [3], que sólo emite 
gases precursores de ozono.

el IneGeI 1990-2010 informa sobre los seis GeI 
incluidos en el anexo a del Protocolo de Kioto: bióxido 
de carbono (co

2
), metano (cH

4
), óxido nitroso (n

2
o), 

hidrofluorocarbonos (Hfc), perfluorocarbonos (Pfc) y 
hexafluoruro de azufre (sf

6
).

las emisiones en este inventario se contabilizan por 
cada GeI y también en unidades de co

2
 equivalente 

(co
2
 eq.), las cuales se estiman multiplicando la canti-

dad de emisiones de un gas de efecto invernadero por su 
valor de potencial de calentamiento global.1 al expresar 
las emisiones de GeI en estas unidades, podemos com-
pararlas entre sí y medir la contribución de cada fuente al 
total nacional de emisiones del inventario.

1 en este inventario se utilizaron los potenciales de calentamiento 
publicados en el segundo Informe de evaluación del PIcc, ya que 
éstos siguen siendo usados por la cmnUcc. los potenciales de 
calentamiento son: co

2
=1, cH

4
=21, y n

2
o=310, valores que son 

estimados en un horizonte de 100 años. Para los halocarbonos ver 
el anexo.
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las cifras de emisiones de GeI publicadas en la cuar-
ta comunicación nacional ante la cmnUcc, presenta-
da en 2009, se recalcularon para el presente inventario, 
considerando la información más reciente, como es el 
caso de los datos utilizados para estimar las emisiones 
de la categoría de UscUss, en donde fue necesario ex-
trapolar todas las actividades al 2010; en la subcategoría 
de ganadería, se incluyó la corrección en la metodología 
comunicada por la convención, por lo que se observa un 
aumento en las emisiones; en la categoría de desechos, 
se utilizó por primera vez la metodología del PIcc 2006 
y se redujeron las emisiones estimadas, y para la catego-
ría de energía, se actualizaron los datos de actividad de 
acuerdo con las nuevas cifras publicadas en el Balance 
nacional de energía 2010 y en el anuario estadístico de 
la Industria siderúrgica mexicana.2 debido a lo anterior, 
las cifras del IneGeI 1990-2010 sustituyen los valores 
publicados previamente. 

la estimación de las emisiones y la posterior inte-
gración de los informes de cada categoría de emisión 
fueron posibles gracias a la comprometida labor de es-
pecialistas de las siguientes instituciones: Biosfera tlalli 
a.c.; comisión nacional para el conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (conabio); comisión nacional fo-
restal (conafor); Instituto de Investigaciones eléctricas 
(IIe); Instituto nacional de Investigaciones foresta-
les, agrícolas y Pecuarias (Inifap); facultad de Ingenie-
ría de la Universidad nacional autónoma de méxico 
(fI-Unam); Pronatura méxico a.c. y el Instituto nacio-
nal de ecología (Ine), que coordinó, revisó e integró el 
trabajo de los especialistas.

también se contó con el apoyo de la organización de 
las naciones Unidas para la alimentación y la agricultura 
(fao, por sus siglas en inglés) y de la Unión europea, 
a través de la agencia alemana de cooperación Inter-
nacional (GIZ, por sus siglas en alemán), para el forta-
lecimiento de capacidades a nivel nacional y estatal en 
materia de inventarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

2 se considera el uso no energético del carbón de la industria side-
rúrgica.

Iv.2 Arreglos institucionales

Una de las recomendaciones de la cmnUcc para la pre-
paración de inventarios nacionales de emisiones de GeI, 
es que las Partes no incluidas en el anexo I describan los 
procedimientos y arreglos adoptados con el fin de reunir 
y archivar los datos para la preparación de sus inventarios 
nacionales de emisiones de GeI, así como las medidas 
tomadas para que éste sea un proceso continuo, y que se 
incluya información sobre la función de las instituciones 
participantes.

el Gobierno de méxico tiene establecidas funciones y 
responsabilidades para cumplir con los compromisos que 
marca la cmnUcc. la secretaría de medio ambiente 
y recursos naturales (semarnat), en su reglamento In-
terior (diario oficial de la federación, 29 de noviembre 
de 2006), artículo 110, fracción xlIx, establece como 
atribución del Ine “promover y coordinar estudios para 
la actualización, mejoramiento y sistematización perma-
nente del Inventario nacional de emisiones de Gases de 
efecto Invernadero”.

Para el desarrollo del IneGeI 1990-2010, la 
semarnat, a través de la coordinación del Programa de 
cambio climático del Ine, estableció una estructura de 
trabajo y acuerdos institucionales hacia el interior y con 
otras secretarías de estado e instituciones de investiga-
ción públicas y privadas, así como organizaciones de la 
sociedad civil. 

con base en la experiencia obtenida en los inventarios 
anteriores, el Ine convocó a una serie de expertos, tan-
to independientes como provenientes de instituciones de 
reconocida trayectoria en el tema de cambio climático y 
desarrollo de inventarios de emisiones, para que participa-
ran en la preparación del IneGeI 1990-2010. los arreglos 
institucionales se muestran en la figura Iv.1; de esta ma-
nera, la coordinación del Programa de cambio climático 
participa en forma más activa en el desarrollo del IneGeI. 

en este inventario, a diferencia del anterior, las emi-
siones de GeI generadas a partir de las actividades de 
las categorías agricultura y UscUss fueron revisadas 
por expertos de conafor, conabio y fao, los cua-
les además colaboran en la realización de la estrategia 
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nacional para la reducción de emisiones por defores-
tación y degradación de los Bosques (enaredd+). 
también participaron directamente un mayor número de 
instituciones tanto en la provisión de datos e informa-
ción como en la estimación de las emisiones. la colabo-

ración de las instituciones y organizaciones mencionadas 
a continuación facilitó la recolección de datos, la revisión 
y la validación externa del IneGeI 1990-2010 (cuadro 
Iv.1).

n Figura IV.1. Estructura de los acuerdos institucionales para la elaboración del INEGEI 1990–2010

cIcc: comisión Intersecretarial de cambio climático.

n Cuadro IV.1. Colaboración institucional y empresarial por categoría de emisión

Instituciones y empresas Categorías de emisión

comisión federal de electricidad (cfe)
Instituto nacional de estadística y Geografía (Inegi)
Petróleos mexicanos (Pemex)
secretaría de comunicaciones y transportes (sct)
secretaría de economía (se)
secretaría de energía (sener)
asociación nacional de la Industria Química (anIQ)
dUPont méxico, s.a. de c.v.
Quimobásicos s.a. de c.v

energía y Procesos Industriales

Semarnat

Presidencia CICC

Coordinación del
Programa de Cambio Climático

INE
Aspectos

metodológicos

Control y aseguramiento
de calidad

Revisión y validación
externa

CICC

Grupo de trabajo
Energía

1 – Facultad de
Ingeniería, UNAM

1 – Instituto
Nacional de Ecología

Grupo de trabajo
Procesos Industriales

2 – Facultad de
Ingeniería, UNAM

2 – Instituto Nacional
de Ecología

Grupo de trabajo
Agricultura

4 – Pronatura

4 – Inifap

Grupo de trabajo
USCUSS

5 – Biosfera Tlalli 
A.C.

Grupo de
trabajo

Desechos

6 – Instituto de 
Investigaciones 

Eléctricas

INE

Responsable de
elaboración del INEGEI

INEGEI

Coordinador General del
INEGEI
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comisión nacional para el conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (conabio)
comisión nacional forestal (conafor)
Instituto nacional de estadística y Geografía (Inegi)
secretaría de agricultura, Ganadería, desarrollo rural, Pesca 
y alimentación (sagarpa)

agricultura y UscUss

comisión nacional del agua (conagua)
secretaría de desarrollo social (sedesol)
secretaría de medio ambiente y recursos naturales
(semarnat)

desechos

durante la actualización del IneGeI 1990-2010, 
se desarrolló el estudio “Enfoque Sistémico de la Elabo-
ración de Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero”, con la colaboración de la facultad de In-
geniería de la Unam. el objetivo del estudio fue diseñar 
un sistema para mejorar de manera continua el IneGeI, y 
dentro de los resultados de la etapa de diseño se obtuvo 
el “macroproceso del IneGeI”, que integra las diferentes 
actividades, desde la búsqueda de los datos de actividad 
hasta la difusión de los resultados, y las agrupa en pro-
cesos que, a su vez, constituyen ocho fases o áreas sus-
tantivas, como se muestra en la figura Iv.2. cabe señalar 
que el macroproceso se construyó en paralelo a la actua-
lización del IneGeI 1990-2010 y que se podrá replicar 
a nivel subnacional.

el esquema del macroproceso se obtuvo mediante el 
análisis de los elementos internos que lo conforman y de 
aquéllos que se encuentran en su entorno y que lo afectan 
de manera directa, por lo que el estudio integra también 
recomendaciones de los actores3 que han participado en 
las distintas actualizaciones y aquellas otras derivadas del 
análisis de quienes desarrollaron este proyecto.

entre las recomendaciones, algunas inciden en los arre-
glos institucionales, ya que se considera que no tienen la 
debida formalización, pues no existe hasta el momento un 
acuerdo que vincule a otras instituciones haciéndolas par-
tícipes y responsables de la elaboración del IneGeI; otras 
se enfocaron al proceso de elaboración, cómo mejorar su 
planeación y generar un sistema que permita la integración 

3 dependencias de gobierno, consultores externos, universidades y 
asociaciones.

de los datos de actividad y parámetros de manera eficien-
te, en especial para la categoría de UscUss. 

con estos resultados, correspondientes a la fase de 
diseño del sistema de gestión, se determinó que una se-
gunda etapa correspondería al diseño de un sistema de 
información para gestionar la actualización sistemática 
del IneGeI. Por otra parte, atendiendo a la necesidad 
de involucrar a otras dependencias e instituciones en 
horizontes más amplios que los que se han establecido 
hasta el momento mediante convenios o contratos, se 
ha comenzado a integrar a múltiples especialistas en las 
diferentes áreas y a quienes se consultó durante todo el 
proceso de actualización del IneGeI 1990-2010.

n Figura IV.2. Macroproceso del INEGEI

fuente: “enfoque sistémico de la elaboración de Inventarios de emisiones 
de Gases de efecto Invernadero” (Ine, 2011).
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Iv.3 Proceso de preparación 
del inventario y aspectos 
metodológicos

la preparación del IneGeI 1990-2010 se realizó en las 
siguientes fases: 1) inicio, 2) desarrollo, 3) compilación, 4) 
generación de informe y 5) revisión, edición y publicación. 
• Inicio: reunión de expertos, plan de trabajo y meto-

dologías a seguir.
• desarrollo: estimación de emisiones por categoría.

• compilación: control de calidad de los informes y 
cálculo de las series de tiempo.

• Generación de informe: Integración de un documen-
to final en el formato establecido.

• revisión, edición y publicación: revisión externa y 
versión final del inventario para publicación.

las directrices utilizadas para cada una de las catego-
rías y niveles metodológicos empleados se muestran en 
el cuadro Iv.2.

n Cuadro IV.2. Nivel metodológico empleado en la estimación del INEGEI

categoría subcategoría fuente metodología nivel
factor de 
emisión

energía Industria 
generadora de 
energía

Producción de electricidad y calor; 
refinación de petróleo y gas natural; 
manufactura de combustibles sólidos y  
otras industrias de energía.

1996 1 y 2
3 para 
no

x

Por defecto

manufactura e 
industria de la 
construcción

Procesos  industriales y producción   de: 
hierro  y acero,  metales 
no-ferrosos, industria química, pulpa, 
papel e impresión, procesamiento  de 
alimentos, bebidas y tabaco, otros, incluido 
el cemento.

1996 1 y 2
3 para 
no

x

Por defecto

transporte aviación civil nacional, autotransporte, 
ferrocarril, y marítimo nacional.

1996 1 y 2 Por defecto

comercial, 
residencial y 
agropecuario 

consumos energéticos de  las áreas 
comercial, uso doméstico y agropecuario.

1996 1 y 2 Por defecto

emisiones 
fugitivas

Producción de carbón mineral; producción 
de petróleo y gas natural; precursores de 
ozono  y so

2
.

1996 1 Por defecto

leña y biogás Uso de leña y biogás como fuente de 
energía.

1996 1 Por defecto

Procesos 
Industriales

Productos 
minerales

Producción de cemento y cal, uso de caliza 
y dolomita, carbonato  de sodio; material 
asfáltico para techos, pavimentación 
asfáltica. 

1996 1 Por defecto
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categoría subcategoría fuente metodología nivel
factor de 
emisión

Procesos 
Industriales

Industria 
química

Producción de amoníaco, ácido  nítrico, 
ácido adípico, carburo de silicio y carburo 
de calcio, otros químicos.

1996 1b Por defecto

Producción de 
metales

Hierro y acero, ferroaleaciones, aluminio. 1996 1 Por defecto

otros procesos 
industriales

Papel y celulosa, alimentos y bebidas. 1996 1 Por defecto

Producción y 
consumo de 
halocarbonos 
y sf

6

Hidrofluorocarbonos(Hfc), 
perfluorocarbonos (Pfc) y hexafluoruro 
de azufre (sf

6
).

1996 1 Por defecto

agricultura

fermentación 
entérica

Ganado vacuno, búfalos, cerdos, u otras 
especies.

1996 1 específico del 
país

ovejas, cabras,  mulas/asnos, caballos o 
aves de corral.

1996 1 Por defecto

manejo del 
estiércol - 
emisión de 
metano

Ganado vacuno, búfalos, cerdos, u otras 
especies.

1996 2 específico del 
país 

ovejas, cabras,  mulas/asnos, caballos o 
aves de corral.

1996 1 Por defecto

cultivo del arroz regado, régimen de inundación 
permanente o intermitente.

1996 1 Por defecto

suelos agrícolas emisiones directas, emisiones indirectas, 
pastoreo directo.

1996 1b Por defecto

Quema de 
residuos 
agrícolas

cereales, leguminosas, etc. 1996 1 Por defecto

UscUss

suelos forestales suelos forestales que permanecen como 
tales.

1996 1 Por defecto

suelos de otros usos que pasan a suelos 
forestales.

1996 1 Por defecto

Praderas y 
matorrales

Praderas y matorrales que permanecen 
como tales.

1996 1 Por defecto

suelos de otros usos que pasan a praderas 
y matorrales.

1996 1 Por defecto

suelos agrícolas suelos agrícolas que permanecen como 
tales.

1996 1 Por defecto

suelos de otros usos que pasan a suelos 
agrícolas.

1996
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categoría subcategoría fuente metodología nivel
factor de 
emisión

suelos urbanos suelos urbanos que permanecen como 
tales.

1996 1 Por defecto

suelos de otros usos que pasan a suelos 
urbanos.

1996 1 Por defecto

Humedales Humedales que permanecen como tales. 1996 1 Por defecto

suelos de otros usos que pasan a 
humedales.

1996 1 Por defecto

suelos desnudos suelos desnudos que permanecen como 
tales.

1996 1 Por defecto

suelos de otros usos que pasan a suelos 
desnudos.

1996 1 Por defecto

desechos eliminación de 
desechos sólidos

disposición final de residuos sólidos 
urbanos.

2006 2 Por defecto

tratamiento 
biológico de 
desechos sólidos

Industrial y residencial. 2006 1 Por defecto

Incineración de 
residuos

Incineración de residuos cerrada y a cielo 
abierto.

2006 1 Por defecto

aguas residuales 
municipales

tratamiento de aguas residuales y lodos 
municipales.

2006 1 Por defecto

aguas residuales 
industriales

tratamiento de aguas residuales y lodos 
industriales.

2006 1 Por defecto

en este capítulo se presenta el anexo con el Inven-
tario nacional de emisiones de carbono negro, como 
información preliminar y adicional al IneGeI. las emisio-
nes fueron estimadas para el mismo periodo y utilizando 
los mismos datos de actividad de este inventario. 

Iv.4 Panorama general
las emisiones de GeI para 2010 en unidades de co

2
 

equivalente,4 se estimaron en gigagramos (Gg) para 

4 ver potenciales de calentamiento en anexo. 
  Un gigagramo (Gg) equivale a mil toneladas. 

los seis gases enunciados en el anexo a del Protocolo 
de Kioto. estas emisiones tuvieron un incremento del 
33.4% con respecto al año base 1990, con una tasa de 
crecimiento media anual (tcma) de 1.5%.

en la figura Iv.3 se resume la contribución por cate-
goría de emisión (lado izquierdo) y por gas (lado derecho). 
en 2010 la contribución de las emisiones de los GeI de 
las diferentes categorías en términos de co

2
 equivalente 

es la siguiente: la categoría de energía representó 67.3% 
(503,817.6 Gg); agricultura, 12.3% (92,184.4 Gg); Pro-
cesos Industriales, 8.2% (61,226.9 Gg); Uso de suelo, 
cambio de uso de suelo y silvicultura, 6.3% (46,892.4 
Gg) y desechos, 5.9% (44,130.8 Gg) (figura Iv.4).
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n Figura IV.4. Participación de las categorías en las emisiones de GEI

Iv.5 Emisiones de gases de 
efecto invernadero por gas 

IV.5.1 Emisiones de bióxido de 
carbono (CO

2
)

las emisiones de co
2
 fueron de 493,450.6 Gg en 2010, 

contribuyeron en 65.9% al total del inventario y tuvie-
ron un incremento de 23.6% con respecto a 1990. las 
emisiones de co

2
 en el país provienen principalmente de 

la quema de combustibles fósiles, UscUss y Procesos 
Industriales (figura Iv.5).

2010

748,252.2 Gg de co
2
 eq.

2.9 %

5.9 %

12.3 %

6.3 %

8.2 %

18.2 %

16.5 %

5.4 %

56.9 %

67.3 %

energía

Procesos Industriales

agricultura

cambio de uso de 
suelo y silvicultura

desechos

los sectores con mayor contribución porcentual de 
emisiones de co

2
 en el 2010 son: transporte, 31.1%; 

generación eléctrica, 23.3%; manufactura y construc-
ción, 11.4%; consumo propio de la industria energética, 
9.6%; conversión de bosques y pastizales, 9.2%, y otros 
(residencial, comercial y agropecuario), 6.7%.

como puede observarse, cinco de las fuentes de 
emisión pertenecen al consumo de combustibles fósiles 
(1a) de la categoría energía, y aportan 82.1% del total 
de co

2
 del inventario.

1990

561,035.2 Gg de co
2
 eq.

n Figura IV.5. Emisiones por sector en Gg de CO
2
, 1990-2010

-20,000 

80,000 

180,000 

280,000 

380,000 

480,000 

580,000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

G
g 

de
 C

O
2

Transporte Producción de electricidad Manufactura e industria de la construcción 
Consumo propio Conversion de bosques y pastizales Residencial, comercial y agrícola 
Producción de cemento Producción de óxido e hidróxido de calcio Uso de piedra caliza y dolomita 
Producción y uso de carbonato de sodio Producción de amonio Producción de hierro y acero 
Producción de ferroaleaciones Producción de aluminio Cambio en Bosques y Otros Reservorios de Biomasa leñosa 
Suelos Incineración e incineración abierta de desechos Abandono de tierras Agricolas 



198  n  méxIco QUInta comUnIcacIón nacIonal ante la cmnUcc

IV.5.2 Emisiones de metano (CH
4
)

en 2010 las emisiones de cH
4
 fueron de 7,938.9 Gg, lo 

que representa un incremento de 59.8% con respecto a 
1990. las principales fuentes de emisión corresponden 
a las categorías de desechos, energía y agricultura.

los sectores con mayor contribución porcentual de 
emisiones de cH

4
 en el 2010 son: emisiones fugitivas 

por petróleo y gas natural, 45.9%; fermentación enté-
rica, 22.8%; eliminación de desechos sólidos, 13.3%; 
tratamiento y eliminación de aguas residuales, 11.1%; 
emisiones fugitivas por combustibles sólidos, 3.9% 
(figura Iv.6).

las emisiones por eliminación de desechos sólidos se 
incrementaron de manera significativa (232.4%) entre 
1990 y 2010, como consecuencia del impulso al mejor 
manejo de los residuos sólidos, en particular por la dispo-
sición en rellenos sanitarios, donde los procesos anaeró-
bicos son más eficientes que en tiraderos a cielo abierto; 
y por el incremento en el tratamiento de aguas residuales 
en nuestro país. actualmente méxico realiza acciones 
para mitigar las emisiones de cH

4
 (ver capítulo v).

IV.5.3 Emisiones de óxido nitroso 
(N

2
O)

en 2010 las emisiones de n
2
o fueron de 223.0 Gg, lo 

que representa un incremento de 23.1% con respecto 
a 1990. la principal contribución proviene de: suelos 
agrícolas, 67.2%; transporte, 18.2%; manejo de estiér-
col, 9.3%; y tratamiento y eliminación de aguas residua-
les, 2.8%; fuentes que en conjunto representan el 97.5% 
de las emisiones de n

2
o en 2010 (figura Iv.7). 

en suelos agrícolas las emisiones provienen primor-
dialmente del manejo de excretas y del uso de fertilizan-
tes nitrogenados.

el incremento en las emisiones de n
2
o del transporte 

se atribuye principalmente al aumento en el parque vehi-
cular nacional, al incremento en el consumo de combus-
tible y a un mayor uso de convertidores catalíticos como 
parte del equipamiento de los modelos más recientes. el 
uso de convertidores catalíticos reduce las emisiones de 
contaminantes locales de los automotores: aproximada-
mente un promedio de 95% en el caso del monóxido de 
carbono (co) e hidrocarburos libres y 75% en el caso de 
los óxidos de nitrógeno (no

x
), emisiones perjudiciales 

para la salud de la población local.

n Figura IV.6. Emisiones por sector en Gg de CH
4
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IV.5.4 Emisiones de 
hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y de hexafluoruro 
de azufre (HFC, PFC y SF

6
)

las emisiones de Hfc provienen principalmente de los 
equipos de refrigeración y aire acondicionado que con-
tienen esta familia de gases como agente refrigerante y 
en los paneles aislantes. en 2010 las emisiones de Hfc 
totalizaron 18,692.3 Gg de co

2
 eq., lo que representa 

un incremento de 2,307% con respecto a 1990. dicho 
incremento es reflejo de un mayor uso de Hfc en refri-
geradores y aires acondicionados de industrias, viviendas 
y automóviles; en sustitución de los cfc controlados 
por el Protocolo de montreal5 y cuyo uso está restrin-
gido en el mundo. los gases que más aportaron a las 
emisiones de Hfc en 2010 fueron: Hfc-134a, 52.2%; 
Hfc-23 (subproducto del Hcfc-22), 20.9%; Hfc-125, 
17.6%; Hfc-143a, 5.9%; Hfc-32, 3.2%, y el 0.2% res-

5 el Protocolo de montreal controla y restringe el uso mundial de los 
clorofluorocarbonos (cfc) que son sustancias químicas que destru-
yen la capa de ozono.

n Figura IV.7. Emisiones por sector en Gg de N
2
O

tante de Hfc (43-10mee, 152a, 227ea, y 245ca). las 
emisiones de Hfc son potenciales, ya que estos gases 
están contenidos en los equipos y se liberarían única-
mente en el caso de fugas o una mala disposición al final 
de su vida útil. 

con el propósito de disminuir la producción y con-
sumo de Hfc, utilizados en los rubros farmacéutico, 
refrigeración doméstica y aires acondicionados móviles; 
méxico, estados Unidos y canadá elaboraron una en-
mienda al Protocolo de montreal, que busca reducir las 
emisiones de GeI a la atmósfera, a través de la adop-
ción de calendarios de eliminación de Hfc. la propuesta 
sugiere que los países desarrollados inicien su calendario 
de eliminación de producción y consumo de Hfc en el 
año 2013, para llegar a una reducción de 85% en el año 
2033; mientras que para las naciones en desarrollo se su-
giere que disminuyan el mismo porcentaje de gases, pero 
que empiecen en 2016 y concluyan en 2043.6

6  comunicado de prensa 122/09, 4 de octubre de 2009. dispo-
nible en http://www.presidencia.gob.mx/2009/10/mexico-eu-
y-canada-proponen-ajustes-al-protocolo-de-montreal-para-reducir-
hidroflurocarbonos/
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las emisiones de perfluorocarbonos (Pfc), en la 
forma de cf

4
 y c

2
f

6
, provienen de la producción de 

aluminio catalogada dentro de la categoría de Procesos 
Industriales. las emisiones de Pfc fueron de 128.4 
Gg de co

2
 eq. en 2010. entre 1990 y 2010 se tuvo 

un decremento en las emisiones de 80.1%, debido a una 
disminución en la producción de aluminio.

las emisiones de sf
6
 se originan como emisiones 

potenciales en equipos y circuitos eléctricos que contie-
nen este gas como agente dieléctrico (aislante). Para el 
periodo 1990-2010 se estimaron las emisiones de sf

6
 

con base en el inventario de equipos eléctricos de cfe 
que contenían este gas. en 2010 las emisiones fueron de 
124.4 Gg de co

2
 eq., lo que representa un incremento 

de 319.7% con respecto a las emisiones de 1990. estas 
cifras se basan en supuestos de emisiones potenciales 
que un equipo puede liberar año con año a lo largo de su 
vida útil (figura Iv.8).

Iv.6 Emisiones de gases de 
efecto invernadero por categoría
IV.6.1 Energía

la categoría de energía (1) incluye las emisiones que son 
resultado de la exploración, producción, transformación, 

manejo y consumo de productos energéticos. la cate-
goría se subdivide en consumo de combustibles fósiles y 
emisiones fugitivas. 

en la subcategoría de consumo de combustibles fó-
siles (1a) se estiman emisiones de co

2
, cH

4
 y n

2
o y 

otros gases denominados precursores de ozono, que son: 
monóxido de carbono (co), óxidos de nitrógeno (no

x
), 

compuestos orgánicos volátiles diferentes de metano 
(covdm) y bióxido de azufre (so

2
). las emisiones de 

co
2
 y so

2
 dependen del contenido de carbono y azu-

fre en el combustible. las emisiones de los otros gases 
dependen de las condiciones de combustión y de la tec-
nología.

en la subcategoría de emisiones fugitivas (1B) se 
estiman emisiones de cH

4
 provenientes de minado y 

manejo del carbón, cH
4
 y co

2
 por las actividades de la 

industria del petróleo y gas; para estas últimas también 
se estiman las emisiones de gases precursores de ozono.

en 2010 las emisiones de GeI para esta catego-
ría, expresadas en co

2
 eq., registraron un aumento de 

56.5% con respecto al año base (1990), pasando de 
324,290.0 Gg a 507,426.7 Gg, a una tcma de 2.3% 
(cuadro Iv.3). 

n Figura IV.8. Emisiones de HFC, PFC y SF
6
 en Gg de CO

2 
eq.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

H FC PFC SF6

G
g 

de
 C

O
2eq

.



 Iv. InventarIo nacIonal de emIsIones de Gases de efecto Invernadero  n  201

en 2010 la principal emisión de la categoría de ener-
gía fue el co

2
, que contribuyó con 80.4% (405,130.2 

Gg) del total, seguida por las emisiones de cH
4
, 16.9% 

(84,966.0 Gg de co
2
 eq.), y n

2
o, 2.7% (13,721.4 Gg 

de co
2
 eq.)7 (cuadro Iv.4). las emisiones de n

2
o se 

7 es posible que la suma total de las cantidades no sea del 100% 
debido al redondeo de las cifras.

n Cuadro IV.3. Emisiones de la categoría de Energía (Gg de CO
2
 eq.)

año

subcategoría

totalcombustión de com-
bustibles fósiles*

emisiones fugitivas

Gg de co
2
 eq.

1990 272,570.3 46,603.5 319,173.8

1991 282,420.7 45,189.4 327,610.1

1992 283,680.7 44,357.6 328,038.4

1993 287,572.1 44,711.0 332,283.1

1994 313,401.4 45,953.8 359,355.2

1995 299,223.9 45,155.8 344,379.7

1996 307,254.1 50,989.0 358,243.1

1997 318,912.1 52,219.9 371,132.1

1998 339,026.6 54,267.7 393,294.3

1999 328,454.9 54,999.4 383,454.3

2000 349,551.1 54,354.2 403,905.3

2001 349,406.8 52,167.6 401,574.4

2002 354,941.6 51,355.9 406,297.4

2003 363,681.3 53,142.9 416,824.2

2004 386,106.1 52,211.0 438,317.1

2005 384,500.4 60,187.4 444,687.8

2006 393,208.5 66,837.1 460,045.6

2007 415,524.1 70,671.8 486,195.9

2008 431,399.8 79,204.7 510,604.6

2009 415,834.9 84,213.5 500,048.4

2010 420,697.9 83,119.8 503,817.6

* Incluye emisiones de biomasa distintas al co
2
.

generan principalmente por el consumo de combusti-
bles fósiles en el autotransporte. las emisiones fugitivas 
derivadas de la exploración y las de co

2
 que resultan de 

la refinación de petróleo no han sido consideradas en 
el IneGeI debido a la falta de datos de actividad.
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n Cuadro IV.4. Emisiones por GEI para la categoría de Energía (Gg de CO
2
 eq.)

Año

Gas
Total

CO
2 

por 
consumo

de biomasa*CO
2

CH
4

N
2
O

Gg de CO
2
 eq.

1990 269,455.3 48,133.3 1,585.3 319,173.8 33,716.1

1991 279,167.5 46,771.2 1,671.4 327,610.1 35,156.1

1992 280,415.6 45,945.8 1,677.0 328,038.4 34,621.2

1993 284,001.4 46,313.6 1,968.1 332,283.1 35,758.8

1994 309,500.1 47,575.2 2,279.9 359,355.2 34,443.1

1995 295,142.4 46,770.0 2,467.3 344,379.7 35,946.7

1996 302,594.4 52,603.0 3,045.7 358,243.1 36,032.9

1997 313,437.0 53,848.4 3,846.7 371,132.1 37,096.7

1998 332,631.7 55,911.1 4,751.4 393,294.3 37,572.7

1999 321,696.4 56,633.0 5,124.8 383,454.3 36,921.9

2000 341,863.7 56,150.1 5,891.4 403,905.3 40,078.7

2001 340,865.1 53,884.6 6,824.8 401,574.4 38,541.6

2002 345,610.2 53,081.2 7,606.0 406,297.4 38,354.1

2003 353,845.5 54,887.8 8,090.9 416,824.2 38,547.1

2004 374,622.0 54,014.3 9,680.8 438,317.1 38,687.4

2005 372,648.4 61,963.3 10,076.1 444,687.8 40,114.8

2006 380,383.8 68,631.3 11,030.5 460,045.6 38,924.2

2007 401,286.7 72,508.5 12,400.6 486,195.9 38,751.0

2008 415,243.6 81,107.6 14,253.4 510,604.6 39,003.2

2009 400,425.7 86,064.9 13,557.7 500,048.4 37,787.3

2010 405,130.2 84,966.0 13,721.5 503,817.6 37,387.2

* Información adicional, ya que estas emisiones no se suman al IneGeI.

el cuadro Iv.5 muestra las emisiones de co
2
 por tipo 

de combustible. como puede observarse, en 2010 el 
consumo de gasolina y gas natural representan la mayor 
contribución a las emisiones de esta categoría, 25.4% 
(102,755 Gg) y 31.0% (125,568 Gg), respectivamen-
te. les siguen en importancia el diesel y combustóleo, 
que aportan 14.7% (59,382 Gg) y 9.8% (39,639 Gg), 
respectivamente, y el restante 20% corresponde al car-
bón, coque de carbón, coque de petróleo, gas licuado 
del petróleo (GlP) y querosenos. entre 1990 y 2010 
las emisiones de co

2
 por gas natural se incrementaron 

141.5%, mientras que las relacionadas con el consumo 
de carbón se incrementaron 324.4%; y las de coque de 
petróleo, combustible del cual se informó por primera 
vez en el Balance nacional de energía para el año 2000, 
crecieron 231% para 2010. el uso del combustóleo se 
redujo 52.8% y los querosenos 25.3% en el mismo pe-
riodo. en la figura Iv.9 se muestra el consumo energéti-
co y las emisiones asociadas en Gg de co

2
 eq.



 Iv. InventarIo nacIonal de emIsIones de Gases de efecto Invernadero  n  203

n Cuadro IV.5. Emisiones por combustible (Gg de CO
2
)

Combustible
1990 2010 Cambio en el periodo

Gg de co
2

%

carbón 7,050.0 29,921.5 324.4

coque carbón* 1,154.4 3,165.0 174.2

coque petróleo - 11,524.8

GlP 20,638.3 28,317.0 37.2

Gasolinas 62,460.4 102,754.8 64.5

Querosenos 6,504.7 4,857.6 -25.3

diesel 35,623.5 59,381.9 66.7

combustóleo 84,019.8 39,639.2 -52.8

Gas natural 52,004.2 125,568.3 141.5

* se sustrajo el consumo de coque de carbón que se utiliza en la industria siderúrgica como materia prima (Inegi, varios años).

n Figura IV.9. Emisiones (Gg de CO
2
 eq.) asociadas al consumo de combustibles fósiles (PJ)

los grandes cambios en la estructura del consumo de 
combustibles (figura Iv.10 y cuadro Iv.6) ocurrieron en 
el sector de las industrias energéticas (consumo propio 
y generación eléctrica), en las cuales aumentó el uso de 
carbón y gas natural y disminuyó el de combustóleo, que 

alcanzó su máximo en el 2000 y a partir del año 2001 
comenzó a descender; a esta disminución contribuye-
ron los sectores comercial, residencial y agropecuario, 
cuyo consumo representó menos de 3.2% en el periodo 
1990-1998, y a partir de 1999 desapareció. 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Carbón Coque carbón Coque petróleo GLP Gasolinas Diese l

Combustóleo Gas natural Leña Bagazo Querosenos Emisiones (Gg de CO2 eq.)

PJ

G
g 

de
 C

O
2 e

q.



204  n  méxIco QUInta comUnIcacIón nacIonal ante la cmnUcc

n Figura IV.10. Emisiones (Gg de CO
2
 eq.) por sector, asociadas al consumo de combustibles fósiles (PJ)

n Cuadro IV.6. Emisiones por sector (Gg de CO
2
 eq.)

Sector

Emisiones Contribución
TCMA*

1990 2010 1990 2010

Gg de co
2
 eq. % %

1a consumo de combustibles fósiles

consumo propio 37,228.8 47,431.9 11.7 9.4 1.2

Generación eléctrica 66,856.6 115,537.4 20.9 22.9 2.8

manufactura e industria de la con-
strucción

50,921.3 56,740.8 16.0 11.3 0.5

transporte 89,149.3 166,412.0 27.9 33.0 3.2

comercial 3,730.6 4,842.6 1.2 1.0 1.3

residencial 19,672.7 21,460.1 6.2 4.3 0.4

agropecuario 5,011.1 8,273.1 1.6 1.6 2.5

Subtotal 277,686.5 424,307.0 85.4 83.5 2.2

1B Emisiones fugitivas

minado y manejo del carbón 2,366.8 6,556.9 0.7 1.3 5.2

Industria del petróleo y gas 44,236.7 76,562.9 13.9 15.2 2.8

Subtotal 46,603.5 83,119.8 14.6 16.5 2.9

total 319,173.8 503,817.6 2.3

* tcma: tasa de crecimiento media anual.
es posible que la suma total de las cantidades no sea de 100% debido al redondeo de las cifras.
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en manufactura e industria de la construcción au-
mentó el consumo de coque de carbón, coque de pe-
tróleo y bagazo. en el sector transporte, aun cuando no 
hubo grandes cambios en la matriz de los combustibles, 
disminuyó ligeramente la proporción del uso de gasoli-
nas, aumentando la participación del GlP y diesel. fi-
nalmente, en los sectores residencial, comercial y agro-
pecuario aumentó ligeramente la proporción del uso del 
GlP y diesel (cuadro Iv.6).

Para el año 2010 las emisiones de GeI en unidades 
de co

2
 eq. generadas en la categoría de energía provi-

nieron del transporte (1a3), que contribuyó con 33.0% 
(166,412.0 Gg), seguida por la industria generadora de 
energía (1a1), 32.3% (162,969.2 Gg); manufactura e 
industria de la construcción (1a2), 11.3% (56,740.8 
Gg); emisiones fugitivas, 16.5% (83,119.8 Gg), y otros 
sectores (residencial, comercial y agropecuario), 6.9% 
(34,575.8 Gg).

a nivel de subcategoría, las emisiones correspon-
dientes al consumo de combustibles fósiles en co

2
 eq. 

presentan variación en su contribución en 2010 con res-
pecto a 1990 (cuadro Iv.6 y figura Iv.10). Por ejemplo, 
la del transporte aumentó de 32.7% (89,149.3 Gg) a 
39.6% (166,412.0 Gg), y en la industria de la energía, 
la de generación eléctrica aumentó de 24.5% (66,856.6 
Gg) a 27.5% (115,537.4 Gg). Por otra parte, la parti-
cipación de las emisiones provenientes de la manufac-
tura e industria de la construcción se redujo de 18.7% 
(50,921.3 Gg) a 13.5% (56,740.8 Gg), la de otros sec-
tores, de 10.4% (28,414.4 Gg) a 8.2% (34,575.8 Gg), 

y las de consumo propio dentro de la industria de la ener-
gía, de 13.7% (37,228.8 Gg) a 11.3% (47,431.9 Gg).

Industria de la energía

la subcategoría de la industria de la energía está confor-
mada por la generación de electricidad y el consumo pro-
pio, que se refiere a la energía primaria y secundaria que 
el propio sector energético (Pemex y cfe) utiliza para el 
funcionamiento de sus instalaciones.

las emisiones por la generación de electricidad tu-
vieron en el periodo 1990-2010 una tcma de 2.8%, 
que representó un crecimiento de 72.8% con respecto a 
1990, al pasar de 66,856.6 a 115,537.4 Gg de co

2
 eq. 

en este sector, en 2010 la participación en las emisiones 
generadas por el uso de combustibles fue la siguiente: 
gas natural, 47.7% (55,140.2 Gg); combustóleo, 25% 
(28,928.5 Gg); carbón, 26.3% (30,386.5 Gg), y diesel, 
0.9% (1,082.2 Gg) (figura Iv.11).

de acuerdo con información de sener (sener, 2003 
y 2011), entre 1991 y 2010 la capacidad instalada y la 
generación bruta del sistema eléctrico nacional se incre-
mentaron en 107.8% y 112% (sener, 2011a), respec-
tivamente, como resultado de la inversión en sistemas 
duales y de ciclo combinado, y la entrada de producto-
res independientes de energía, entre otros factores. la 
tcma de las emisiones fue 2.8%, mientras que para la 
capacidad instalada fue 3.7% y para la generación bruta, 
3.8%.

n Figura IV.11. Consumo energético (PJ) de la generación de electricidad y la tendencia de emisiones (Gg de CO
2
 eq.)
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en cuanto al consumo propio, las emisiones aumen-
taron 27.4% con respecto a 1990, pasando de 37,228.8 
a 47,431.9 Gg de co

2
 eq., aunque el consumo propio del 

sector registró en el periodo un aumento de 38.7% en la 
demanda de combustibles fósiles, la tcma fue de 1.2% 
(figura Iv.12).

Transporte

las emisiones totales de GeI en co
2
 eq. del sector trans-

porte registraron en el periodo una tcma de 3.2%, y 

en 2010 fueron de 166,412.0 Gg. la contribución por 
modalidad fue: automotor, 94.5% (157,242.4 Gg); aé-
reo, 2.9% (4,886.5 Gg); marítimo, 1.4% (2,341.0 Gg), 
y ferroviario, 1.2% (1,942.0 Gg).

en cuanto a consumo de combustibles, la gasoli-
na aporta 69.2% (115,158.7 Gg) de las emisiones; el 
diesel, 26.1% (43,466.9 Gg); los querosenos, 2.9% 
(4,822.1 Gg); el GlP, 1.6% (2,579.7 Gg), y el restante 
0.2% (384.5 Gg) proviene del combustóleo y el gas na-
tural (figura Iv.13).

n Figura IV.12. Consumo propio de energía (PJ) y la tendencia de emisiones  (Gg de CO
2
 eq.)

* Gas seco: Hidrocarburo gaseoso obtenido como subproducto del gas natural en refinerías y plantas de gas, después de extraer los licuables; se compone por 
cH

4
 y pequeñas cantidades de etano (sener, 2011).

n Figura IV.13. Consumo energético (PJ) del sector transporte y la tendencia de emisiones (Gg de CO
2
 eq.)
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Manufactura e industria de la construcción

las emisiones en co
2
 eq. por consumo de combustibles 

fósiles en el sector de manufactura e industria de la cons-
trucción en 2010 fueron de 56,740.8 Gg; su crecimiento 
con respecto a 1990 (50,921.3 Gg) fue de 11.4% y su 
tcma de 0.5%. la contribución a las emisiones por rama 
industrial en 2010 fue: hierro y acero, 13.7% (7,797.9 Gg); 
industria química, 16.8% (9,559.1 Gg); cemento, 16.7% 
(9,456.9 Gg);  pulpa, papel e impresión, 4.3% (2,496.4 
Gg); procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco, 4.3% 
(2,428.8 Gg); metales no ferrosos, 0.1% (70.2 Gg); y 
otras ramas de la industria menos intensivas en consumo 
de energía, 43.9% (24,931.5 Gg) (figura Iv.14).

Otros sectores usuarios de la energía

las emisiones en co
2
 eq. de esta subcategoría, fueron de 

34,575.8 Gg en 2010. el sector residencial contribuyó 
con 62.1% (21,460.1 Gg), seguido por el agropecua-
rio con 23.9% (8,273.1 Gg) y el comercial con 14% 
(4,842.6 Gg). respecto a la categoría de energía, la 
participación porcentual de estos sectores fue: residen-
cial, 5.1%; agropecuario, 1.9%; y comercial, 1.1%; sus 
respectivas tcma fueron: 0.4%, 2.5% y 1.3% (figura 
Iv.15).

n Figura IV.14. Consumo energético (PJ) de la manufactura e industria de la construcción y la tendencia de emisiones 

(Gg de CO
2
 eq.)

n Figura IV.15. Consumo energético (PJ) por combustible de otros sectores* y la tendencia de emisiones (Gg de CO
2
 eq.)
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Emisiones fugitivas

en el periodo 1990-2010, las emisiones fugitivas de 
metano tuvieron un crecimiento de 78.4%, equivalente 
a una tcma de 2.9%, al pasar de 46,603.5 Gg de co

2
 

eq. en 1990 a 83,119.8 Gg de co
2
 eq. en 2010. en este 

último año, la participación de las actividades de la indus-
tria de petróleo y gas8 fue 92.1% (76,562.9 Gg) y la del 
proceso de minado y manejo del carbón, 7.9% (6,556.9 
Gg) (figura Iv.16), mientras que en 1990 sus respecti-
vas contribuciones fueron de 94.9% y 5.1%.

Métodos de referencia y sectorial

las emisiones de co
2
 por consumo de combustibles fó-

siles pueden estimarse mediante dos métodos de nivel 
1. en el método de referencia, los cálculos se realizan de 
acuerdo a la cantidad de combustibles fósiles ofertados 
en el país y a su contenido de carbono. en el método 

8  las actividades de petróleo comprenden producción, transporte, 
refinación y almacenamiento. las actividades de gas comprenden la 
producción, procesamiento, transporte y distribución, y además fu-
gas industriales, venteo y quema en antorcha.

sectorial, las emisiones se calculan con base en el con-
sumo de combustibles fósiles en el país. de acuerdo a 
la Orientación del PICC sobre las buenas prácticas y la 
gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero (GBP), “el método de re-
ferencia sólo permite obtener estimaciones agregadas de 
las emisiones por tipo de combustible, distinguiendo en-
tre combustibles primarios y secundarios, mientras que el 
método sectorial clasifica estas emisiones por categoría 
de fuentes” (PIcc, 2000).9

se considera una buena práctica el estimar las emisio-
nes de co

2
 para la subcategoría de consumo de combus-

tibles fósiles mediante ambos métodos. “las estimacio-
nes de las emisiones basadas en el método de referencia 
no serán exactamente iguales a las que se hagan por el 
método sectorial (…) sin embargo, las diferencias entre 
ambos métodos no deberían ser significativas” (PIcc, 
2000).

9 “orientación del PIcc sobre las buenas prácticas y la gestión de la 
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto inver-
nadero”. capítulo 2, energía. Pág. 2.9. 

n Figura IV.16. Emisiones fugitivas de metano provenientes de las actividades del carbón y de la industria del petróleo y 

gas (Gg de CO
2
 eq.)
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méxico cuenta con estadísticas sobre el suministro 
anual de combustibles, y datos sobre la entrega o con-
sumo anual de combustibles fósiles por categoría de 
fuentes, lo que permite calcular las emisiones tanto por 
el método de referencia como por el sectorial. 

en el caso del IneGeI 1990-2010, las emisiones de 
co

2
 por consumo de combustibles fósiles se estimaron 

por ambos métodos (cuadro Iv.7).
Para algunos años, las cifras estimadas mediante el  

método de referencia son menores a las del método sec-
torial, lo que ocasiona diferencias negativas; esto ocurre 
cuando las exportaciones de algunos productos energé-
ticos secundarios (contabilizados de manera individual) 
son mayores a la suma de las importaciones y las varia-
ciones de inventarios, es decir, se considera como una 
salida neta de energía del país. el método de referencia 
calcula el suministro de combustibles fósiles primarios10 
y realiza ajustes por importaciones netas, suministro a 
aviones y embarcaciones internacionales, y cambios en 
inventarios de productos energéticos secundarios.11

Emisiones del transporte internacional aéreo 
y marítimo

de acuerdo a las directrices del PIcc, las emisiones pro-
cedentes de la aviación y navegación internacional se 
informarán separadas de la contabilidad del inventario 
nacional. se consideran emisiones del transporte aéreo 
y marítimo internacional cuando la aeronave o embarca-
ción carga combustible en el país, pero su destino final es 
algún puerto en el extranjero. Por este motivo, fue nece-
sario desglosar el uso de combustible en componentes 
nacionales e internacionales. 

las emisiones de 2010 crecieron 170% respecto a 
las emisiones de 1990, pasando de 1,256.5 a 3,432.1 
Gg de co

2
 eq. la tcma fue de 5.1% (figura Iv.18).

10 los productos energéticos primarios son carbón, gas natural, 
condensados del gas natural y petróleo crudo.
11 los productos energéticos secundarios son combustóleo, 
diesel, gasolinas, gas lP, gas natural seco, productos no ener-
géticos, y querosenos.

n Cuadro IV.7. Comparación de emisiones (Gg de CO
2
)

Año

Método de 
Referencia

Método 
Sectorial

Diferencia 
porcentual

Gg de CO
2

%

1990 254,670.6 269,455.3 -5.5

1991 272,468.2 279,167.5 -2.4

1992 269,259.3 280,415.6 -4.0

1993 277,289.0 284,001.4 -2.4

1994 299,475.8 309,500.1 -3.2

1995 282,053.9 295,142.4 -4.4

1996 290,392.4 302,594.4 -4.0

1997 312,562.1 313,437.0 -0.3

1998 328,813.8 332,631.7 -1.1

1999 322,566.0 321,696.4 0.3

2000 352,520.1 341,863.7 3.1

2001 355,644.7 340,865.1 4.3

2002 349,897.7 345,610.2 1.2

2003 363,415.1 353,845.5 2.7

2004 380,393.9 374,622.0 1.5

2005 401,187.5 372,648.4 7.7

2006 403,526.3 380,383.8 6.1

2007 417,142.0 401,286.7 4.0

2008 429,220.2 415,243.6 3.4

2009 416,956.8 400,425.7 4.1

2010 419,346.3 405,130.2 3.5
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IV.6.2 Procesos Industriales

la categoría de Procesos Industriales (2) considera las 
emisiones generadas en la producción y uso de minera-
les, industria química, producción de metales, algunos 
procesos como producción de papel, alimentos y bebidas 
y, finalmente, en la producción y consumo de hidrofluo-
rocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, 
sin tomar en cuenta las emisiones generadas por la que-
ma de combustibles fósiles en el proceso productivo.

n Figura IV.18. Emisiones atribuidas al transporte aéreo y marítimo internacional (Gg de CO
2
 eq.)
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n Figura IV.17. Comparación gráfica del método de referencia y el sectorial
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de acuerdo a las directrices del PIcc de 1996, las 
emisiones de GeI que se contabilizan en esta categoría 
incluyen al co

2
, cH

4
, n

2
o, Hfc, Pfc y sf

6
. también se 

emiten otros gases denominados precursores de ozono, 
como son el co, no

x
, covdm y so

2
. 

las emisiones de co
2
, cH

4
 y n

2
o son generadas por 

una gran variedad de actividades industriales en las que 
se transforman materias primas en productos mediante 
métodos químicos o físicos. los Hfc se utilizan direc-
tamente en bienes y artículos de consumo, tales como 
refrigeradores, espumas, latas de aerosol y extintores, 
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sando de 30,265.6 Gg de co
2
 eq. en 1990 a 61,308.9 

Gg de co
2
 eq. en 2010 (figura Iv.19). este aumento se 

debió principalmente al crecimiento en la utilización de 
piedra caliza y dolomita,12 la producción de cemento y 
un aumento significativo en el consumo de gases fluora-
dos (Hfc y sf

6
). Por su parte, las emisiones de GeI de 

la industria química, disminuyeron notablemente durante 
este periodo (66.2%), al pasar de 4,579.8 Gg de co

2
 

eq. en 1990 a 1,548.9 Gg de co
2
 eq. en 2010; como 

resultado de una reducción en la producción de petroquí-
micos básicos y secundarios.

co
2
. la cal viva es utilizada en la industria del cemento, la siderurgia 

y la construcción.

n Cuadro IV.8. Emisiones de GEI (Gg de CO
2
 eq.) de las subcategorías de Procesos Industriales

Subcategoría
1990 2010 1990 2010 TCMA*

Gg de co
2
 eq. contribución % %

2a Productos minerales 16,471.7 35,233.7 54.4 57.1 3.9

2B Industria química 4,579.8 1,548.9 15.1 2.5 -5.3

2c Producción de metales 8,408.0 5,709.6 27.8 9.3 -1.9

2e Producción de halocarbonos y sf
6

776.5 3,897.8 2.6 6.4 8.4

2f consumo de halocarbonos y sf
6

29.6 14,919.0 0.1 24.3 36.5

total 30,265.6 61,308.9 3.6

* tcma: tasa de crecimiento media anual.

n Cuadro IV.9. Emisiones de GEI (Gg de CO
2
 eq.) por gas en la categoría de Procesos Industriales 1990-2010

Año

Gas
Total

CO
2

CH
4

N
2
O HFC, PFC, SF

6

Gg de CO
2
 eq.

1990 28,180.9 83.1 548.7 1,452.9 30,265.6 

1991 28,482.7 74.0 654.9 1,239.9 30,451.4 

1992 29,480.9 77.1 340.0 925.4 30,823.3 

1993 29,602.6 66.6 424.1 1,475.7 31,569.1 

1994 31,746.6 71.5 464.3 1,214.9 33,483.3

1995 29,736.5 76.6 875.9 1,832.6 32,521.5 

1996 32,693.7 77.6 1,100.7 3,580.4 37,452.5 

1997 35,075.8 75.3 850.8 4,329.8 40,331.7 

en los que se usan como alternativa a las sustancias que 
agotan la capa de ozono (sao); tales emisiones son 
consideradas como potenciales porque los gases están 
almacenados en estos productos. los Pfc se liberan en 
la producción de aluminio y también pueden utilizarse 
como sustitutos de las sao en aplicaciones especializa-
das. en el caso de méxico, los Pfc no se consumen como 
substitutos de sao (semarnat, 2012). el hexafluoruro 
de azufre se emplea como dieléctrico en circuitos eléctri-
cos y como solvente en algunas industrias.

las emisiones de GeI (cuadro Iv.8 y 9) derivadas de 
los procesos industriales se incrementaron 102.6%, pa-

12 la piedra caliza y la dolomita se utilizan como materias primas en 
la producción de cal viva, cal hidratada y cemento. durante el pro-
ceso, los materiales se calcinan, lo que da origen a las emisiones de 
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el principal GeI emitido en la categoría de Procesos 
Industriales fue el co

2 
(figura Iv.19 y 20), que represen-

tó 68.8% de las emisiones totales de GeI de la categoría 
en 2010. en el periodo 1990-2010 las emisiones de 
co

2
 por Procesos Industriales se incrementaron 49.6%, 

pasando de 28,180.9 Gg a 42,163.4 Gg de co
2
, lo que 

Año

Gas
Total

CO
2

CH
4

N
2
O HFC, PFC, SF

6

Gg de CO
2
 eq.

1998 35,426.7 75.9 773.8 4,561.4 40,837.8 

1999 37,891.2 72.2 643.0 5,629.1 44,235.6 

2000 40,395.3 73.3 278.8 6,286.4 47,033.7 

2001 41,556.4 62.9 232.6 5,304.3 47,156.3 

2002 37,948.0 61.2 120.5 6,144.8 44,274.5 

2003 36,434.6 66.4 111.9 6,174.0 42,787.0 

2004 44,483.0 70.3 111.1 6,617.4 51,281.8 

2005 38,144.2 68.0 116.9 8,570.8 46,900.0 

2006 44,335.6 69.6 132.8 12,716.2 57,254.2 

2007 41,432.6 66.2 132.2 14,318.1 55,949.1 

2008 42,538.6 69.1 131.6 15,427.9 58,167.2 

2009 40,147.0 70.7 131.0 15,142.0 55,490.7 

2010 42,163.4 70.0 130.4 18,945.1 61,308.9 

equivale a una tcma de 2.0%. las emisiones de co
2
 

por el uso de piedra caliza y dolomita son las que pre-
sentaron un mayor crecimiento en comparación con las 
otras fuentes de emisión de este gas, ya que aumentaron 
521.7% entre 1990 y 2010, equivalente a una tcma 
de 9.6%. 

n Figura IV.19. Emisiones de GEI (Gg de CO
2
) de la categoría Procesos Industriales, por subcategoría de fuente de emisión
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en el periodo 1990-2010, el comportamiento de las 
emisiones de co

2
 por fuente de emisión fue como si-

gue: por la producción de cemento, crecieron 65.2%, de 
12,108.1 Gg a 20,003.3 Gg; por la producción de hierro 
y acero, se redujeron 29.5%, de 7,245.2 Gg a 5,111.0 
Gg, con una tcma negativa de 1.7%; por la producción 

de amoníaco, se redujeron en 65.8%, de 3,948.0 Gg a 
1,348.5 Gg, principalmente como resultado de la caída 
de dicha actividad productiva dentro del país; y por la 
producción de aluminio, se redujeron 69.3%, de 97.7 Gg 
a 30 Gg.

en 2010 las fuentes que más contribuyeron a las 
emisiones de co

2
 fueron: producción de cemento, 

47.4% (20,003.3 Gg); uso de piedra caliza y dolomi-
ta, 29.6% (12,445.7 Gg); producción de hierro y acero, 
12.1% (5,111.0 Gg). en menor medida, otras fuentes 
que contribuyeron a estas emisiones fueron: producción 
de cal, 6.3% (2,664.3 Gg); producción de amoníaco, 
3.2% (1,348.5 Gg); carbonato de sodio, 0.3% (120.4 
Gg); producción de ferroaleaciones, 1.0% (440.2 Gg), y 
producción de aluminio, 0.1% (30.0 Gg). 

en el periodo 1990-2010, las emisiones de co
2
 en 

la categoría de Procesos Industriales tuvieron un cambio 
significativo, que se reflejó en los cambios porcentuales 
de las diferentes subcategorías de emisión. Por ejemplo, 

durante el periodo, aumentó la capacidad y el volumen 
de producción de cemento en méxico, como consecuen-
cia de una mayor demanda nacional y el crecimiento de 
las exportaciones. de igual manera, el crecimiento 
de la edificación y la construcción de infraestructura en el 
país, acarreó el aumento de la producción y consumo de 

piedra caliza y dolomita, que son materias primas de los 
procesos de construcción. 

como se muestra en la figura Iv.19, durante el perio-
do 1990 a 2010 la producción de cemento se ha man-
tenido entre las principales fuentes de emisión de co

2
 

de la categoría; sin embargo, en ese lapso el incremento 
en el uso de piedra caliza y dolomita en el país hizo que 
aumentaran su contribución a las emisiones de co

2
, pa-

sando de 7.1% en 1990 a 29.5% en 2010.
Por su parte, la producción de amoníaco, que en 

1990 contribuía con 14.0% de las emisiones de co
2
, 

redujo paulatinamente su participación en el total emiti-
do por la categoría hasta llegar a 3.2% en 2010. esto se 
debió a que entre 1990 y 2010 Pemex redujo 65.8% su 
producción de amoníaco.

las emisiones de cH
4
, en co

2
 eq., representan el 

0.1% de las emisiones de GeI en esta categoría para 
el año 2010, y son generadas casi en su totalidad du-
rante la elaboración de ciertos productos petroquímicos 

n Figura IV.20. Emisiones de GEI (Gg de CO
2
 eq.) por gas en la categoría de Procesos Industriales
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(etileno, negro de humo, estireno, metanol, y dicloroe-
tileno). las emisiones de esta categoría disminuyeron 
15.8%, al pasar de 4.0 Gg de cH

4
 (83.1 Gg de co

2 
eq.) 

en 1990 a 3.3 Gg de cH
4
 (70.0 Gg de co

2
 eq.) en 2010, 

principalmente por la reducción en la producción de algu-
nas sustancias petroquímicas. en el periodo 1990-2010 
las emisiones de metano generadas en la categoría de 
Procesos Industriales se redujeron a una tcma negativa 
de 0.9% (figura Iv.21).

las emisiones de n
2
o, en co

2
 eq., representaron en 

2010 el 0.2% de las emisiones de GeI en esta categoría. 
son generadas exclusivamente por la industria química 
en la producción de ácido nítrico. durante el periodo 
1990-2010, estas emisiones se redujeron 76.2%, de 
1.8 Gg de n

2
o (548.7 Gg de co

2
 eq.) en 1990 a 0.4 

Gg de n
2
o (130.4 Gg de co

2
 eq.), equivalente a una 

disminución media anual del 6.9% (figura Iv.21).

las emisiones procedentes de la producción y con-
sumo de Hfc están asociadas a su uso y se incremen-
taron en 2,307%: de 776.5 Gg de co

2
 eq. en 1990 a 

18,692.3 Gg de co
2
 eq. en 2010 (figura Iv.22), lo que 

equivale a una tcma de 17.2%. en 2010 las emisiones 
de Hfc contribuyeron con 30.5% a las emisiones de co

2
 

eq. en esta categoría. el mayor consumo correspondió al 
Hfc-134a, que es empleado principalmente como refri-
gerante, y al Hfc-23, que se genera como subproducto 
en la elaboración del Hcfc-22. también se incrementa-
ron de manera significativa el consumo de Hfc-125 y el 
de Hfc-143a, que se utilizan en sistemas de protección 
contra incendio y en equipos de refrigeración comercial 
respectivamente. en los últimos tres años del periodo 
hubo un consumo creciente de Hfc-32, que se emplea 
como refrigerante en aires acondicionados estacionarios 
y cámaras de refrigeración, y de Hfc-152a, que se em-
plea en la fabricación de espumas de poliuretano.

n Figura IV.21. Fuentes de emisión (Gg de CO
2
 eq.) en la categoría Procesos Industriales
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las emisiones de Pfc son generadas exclusivamente 
en la producción de aluminio primario. en 2010 repre-
sentaron el 0.2% (128.4 Gg de co

2
 eq.) de la categoría. 

en 1990 las emisiones de Pfc fueron de 0.091 Gg de 
cf

4
 (592.8 Gg de co

2
 eq.) y 0.006 Gg de c

2
f

6
 (53.9 

Gg de co
2
 eq.). en 2010 las emisiones fueron de 0.017 

Gg de cf
4
 (111.9 Gg de co

2
 eq.) y 0.002 Gg de c

2
f

6
 

(16.6 Gg de co
2
 eq.).

las emisiones de sf
6
 contribuyen con alrededor 

de 0.2% a las emisiones de GeI en esta categoría en 
2010, y corresponden exclusivamente a las emisiones 
potenciales de este gas de equipos eléctricos del siste-
ma de distribución eléctrica de cfe. las emisiones se 
incrementaron 246.7%, de 0.001 Gg de sf

6
 (29.6 Gg 

de co
2
 eq.) en 1990 a 0.005 Gg de sf

6
 (124.4 Gg de 

co
2
 eq.) en 2010; la tcma en el periodo fue de 7.4%.

IV.6.3 Agricultura

la categoría de agricultura está compuesta principal-
mente por las emisiones provenientes de actividades 
agrícolas (aplicación de fertilizantes nitrogenados, culti-
vos de arroz, y quema de residuos agrícolas) y pecuarias 
(fermentación entérica y manejo del estiércol). sus prin-
cipales emisiones son cH

4
, proveniente de la fermenta-

ción entérica y manejo de estiércol, y n
2
o, proveniente 

de suelos agrícolas.
la superficie cosechada de arroz, la producción de 

caña de azúcar y de cultivos fijadores y no fijadores de 
nitrógeno, así como el número de cabezas de ganado, se 
obtuvieron del siacon 1990-2010, de la sagarpa, y del 
Inegi 2008. el consumo de fertilizantes nitrogenados del 
mismo periodo se obtuvo de la página Web de la fao, 
llamada “faostat”, en tres periodos distintos.

n Figura IV.22. Emisiones de hidrofluorocarbonos (HFC) en CO
2 

eq.
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debido a la carencia de información en cuanto al nú-
mero de caballos, mulas y asnos en la base del siacon, se 
tomó la referencia del censo agrícola, Ganadero y fo-
restal 1991 y 2007 del Inegi. con dichas cifras se reali-
zó una extrapolación de datos, mediante una regresión 
lineal, para  obtener los valores intermedios en el periodo 
1990-2010. 

la subcategoría que más contribuyó a las emisiones 
en co

2
 eq. fue la de los suelos agrícolas, que pasó de 

46,204.3 Gg en 1990 a 46,479.8 Gg en 2010. le sigue 

en importancia la fermentación entérica, la cual pasó de 
38,802.61 Gg en 1990 a 37,961.5 Gg en 2010. las 
emisiones totales para 1990 fueron de 92,785.9 Gg de 
co

2
 eq., con una contribución del ganado de 49.8% y 

de los cultivos de 50.2%. Para 2010, disminuyeron 
0.7%, con un total de 92,184.5 Gg de co

2
 eq.; el gana-

do contribuyó con 49.4% y cultivos con 50.6%. Por tipo 
de gas, el n

2
o representó en 2010 el 57.4% y el cH

4
 el 

42.6% (cuadro Iv.10). 

n Cuadro IV.10. Emisiones de GEI  de la categoría de Agricultura por fuente (Gg de CO
2
 eq.)

Año

Subsector ganado Subsector cultivos
Emisiones 

totales 
Agricultura

Fermentación 
entérica 

de ganado 
doméstico

Manejo del 
estiércol

Quema de 
residuos 
agrícolas

Suelos agrícolas
Cultivo de 

arroz

Gg de CO
2
 eq.

1990 38,802.6 7,428.1 40.8 46,204.3 310.1 92,785.9

1991 38,554.0 7,261.9 39.2 44,932.2 254.2 91,041.5

1992 37,869.0 7,140.0 42.5 44,431.0 294.7 89,777.2

1993 37,346.8 7,367.4 43.8 45,260.8 166.3 90,185.1

1994 37,068.5 7,331.9 41.4 45,102.6 247.6 89,792.0

1995 36,593.1 7,251.5 45.3 44,120.0 237.3 88,247.2

1996 35,457.6 7,033.1 45.4 43,488.8 242.4 86,267.3

1997 35,856.9 7,159.1 45.6 43,562.7 322.5 86,946.8

1998 36,145.4 7,118.8 48.6 43,954.7 267.2 87,534.7

1999 35,297.1 7,040.9 46.4 43,558.6 218.0 86,161.0

2000 35,810.1 7,125.2 43.6 43,855.9 224.8 87,059.6

2001 35,938.6 7,145.1 47.1 44,416.8 136.8 87,684.4

2002 36,784.0 7,263.5 47.1 44,640.2 131.1 88,865.9

2003 36,798.7 7,225.4 49.0 44,822.8 160.1 89,056.0

2004 36,616.2 7,267.8 50.1 45,142.9 167.1 89,244.1

2005 36,274.6 7,244.2 53.2 45,003.5 170.1 88,745.6

2006 36,431.3 7,280.8 51.6 45,048.4 187.8 88,999.9

2007 36,725.7 7,332.8 53.6 45,339.2 184.0 89,635.3

2008 37,111.5 7,391.5 52.6 45,301.2 134.5 89,991.3

2009 37,635.2 7,479.3 50.2 46,182.2 156.9 91,503.8

2010 37,961.5 7,553.5 52.0 46,479.8 137.8 92,184.6
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la figura Iv.23 muestra que las emisiones prove-
nientes del ganado y de los cultivos disminuyen de 1990 
a 1999, y a partir de 2000 tienden a aumentar. esta 
variación se debe al comportamiento de la población de 
ganado bovino y de los suelos agrícolas, cuya contribu-
ción predomina en estas dos subcategorías.

Para el caso de ganadería, la variación en las emisio-
nes a lo largo del periodo de análisis está determinada por 
la dinámica del número de cabezas (figura Iv.24): el ga-
nado de carne disminuye 5.57% en el periodo, mientras 
que las aves aumentan 162.52%. asimismo, se aprecia 
una reducción en cabezas de equinos (63.99%), mulas y 
asnos (78.04%) y cabras (13.85%); y un incremento de 
ganado lechero (59.71%), ovinos (38.65%) y porcinos 
(1.53%).

Para el caso de cultivos, la principal emisión provie-
ne de suelos agrícolas, que representa 99.6% del total 
en 2010, con un incremento de 0.6% con respecto a 
1990. de 1990 a 1996 las emisiones de suelos agrí-
colas disminuyen 5.9%, pero de 1999 a 2010 se incre-
mentan 5.7%. Para el periodo de análisis, las emisiones 

provenientes de la quema en campo de residuos agrícolas 
aumentaron 27.5%, mientras que las provenientes de los 
cultivos de arroz disminuyeron 55.6%.

cabe mencionar que las emisiones del sector agrícola 
cambian considerablemente con respecto a las repor-
tadas en el cuarto IneGeI 1990-2006, ya que prácti-
camente se duplican. esto se explica por un cambio en

las hojas de cálculo de la metodología del PIcc (1996 
revisada), en el apartado de emisiones de n

2
o por ma-

nejo del estiércol en los diferentes sistemas usados en 
méxico. la metodología en su versión en inglés (usada 
normalmente) solicita que se incorpore la población de 
ganado en miles de unidades, mientras que la versión 
en español la requiere en unidades, siendo esta última la 
manera correcta. este cambio también afecta al cálcu-
lo de las emisiones de n

2
o procedentes del manejo de 

suelos agrícolas, ya que el total del nitrógeno excretado 
forma parte de estos cálculos. comparando ambos in-
ventarios, para el año 2006 y con el recalculo, las emi-
siones provenientes del manejo de excretas pasaron de 
1,175 a 7,280 Gg de co

2
 eq., mientras que las emisiones 

de suelos agrícolas pasaron de 6,969 a 45,048 Gg de 

n Figura IV.23. Emisiones totales en CO
2
 eq. en la categoría de Agricultura
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co
2
 eq., lo que significó en ambos casos un incremento 

de más de 500%.

IV.6.4 Uso del suelo, cambio de uso 
de suelo y silvicultura

Para la elaboración del presente inventario no se contaba 
aún con el segundo ciclo del Inventario nacional forestal 
y de suelos, el cual culmina en el año 2013, ni con la 
serie v de vegetación y Uso del suelo del Inegi, por lo 
que las estimaciones están basadas en los mismos con-
juntos de datos utilizados en el inventario de GeI presen-
tado en la cuarta comunicación nacional.

este inventario presenta nuevas estimaciones para 
las emisiones generadas por el sector, con relación al in-
ventario de la cuarta comunicación nacional. tales esti-
maciones han resultado en una disminución de las emi-

siones netas estimadas de 69,778 Gg de co
2
 a 59,622 

Gg de co
2
 para el año 2006, el cual corresponde al úl-

timo año con información disponible para el cálculo de 
emisiones.   
en relación con las predicciones estimadas para el pe-
riodo 2008–2010, y a modo indicativo únicamente, se 
realizó un ejercicio de extrapolación lineal; sin ignorar que 
este procedimiento no es recomendado por el PIcc/GBP 
UscUss cuando la tendencia histórica es cambiante, tal 
y como sucede en el caso de la serie histórica de emisio-
nes netas de 1990 a 2007.  Por lo tanto, es importante 
enfatizar que méxico está considerando otros enfoques 
metodológicos para definir los niveles de referencia para 
el mecanismo redd+. 
se proporcionan los resultados de las estimaciones re-
lativas a las emisiones y absorciones de gases de efec-
to invernadero derivadas de los cambios de biomasa en 
bosques y otros reservorios, la conversión de bosques y 

n Figura IV.24. Emisiones provenientes del ganado bovino (Gg de CH
4
)
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pastizales a uso agrícola, y el abandono de tierras de cul-
tivo, en las que se presenta la revegetación, y cambio del 
contenido de carbono en suelos minerales. las estima-
ciones se elaboraron conforme a las directrices del PIcc 
para los inventarios nacionales de emisiones de GeI, ver-
sión revisada en 1996 (PIcc, 1997). 

se reportan las emisiones de co
2
 provenientes de los 

cambios de biomasa por el aprovechamiento de los bos-
ques, plantaciones, aprovechamientos comerciales auto-
rizados, la colecta de leña para usarse como combustible 
y otras prácticas de gestión en el aprovechamiento fores-
tal; las emisiones generadas por el cambio en la cobertura 
vegetal hacia un uso del suelo agropecuario, donde se in-
cluye la fracción de biomasa quemada en sitio y la absor-
ción que se da cuando las tierras de cultivo se abandonan 
y ocurre la revegetación. además del co

2
, se incluyen las 

emisiones de co, cH
4
, n

2
o y no

x
, originados por la que-

ma de biomasa en la conversión de bosques y pastizales.
la metodología del PIcc sugiere el uso de valores 

por defecto cuando no se tiene información propia y no 
está desagregada, se considera como nivel 1, y donde la 
metodología del procesamiento de la información deta-

llada lo permite, se estima con nivel 2, siguiendo en cada 
paso el árbol de decisión.

las emisiones totales del sector UscUss fueron en 
promedio de 73,872 Gg de co

2
, con un valor máximo 

de 122,372 Gg de co
2 
en 1991 y un mínimo de 45,369 

Gg de co
2 

en 2002. en general, para el periodo 1990-
2010, se aprecia una disminución de las emisiones de 
55%, al pasar de 101,257 a 45,670 Gg de co

2
 (figura 

Iv.25). las subcategorías que más emitieron fueron la 
conversión de bosques y otras coberturas vegetales a 
usos de suelo agrícola, seguidas por el cambio de carbo-
no en suelos minerales, aparejado con los cambios en la 
biomasa de bosques y otros reservorios. cabe destacar 
que el proceso de abandono paulatino de tierras agrícolas 
es un sumidero importante en el balance neto.

los cambios de biomasa en bosques y otros reservo-
rios, presentan una disminución del 64% en sus emisio-
nes, de 16,159 Gg de co

2
 en 1990 a 5,861 Gg de co

2 

en 2010. en esta estimación no se incluyen los aprove-
chamientos no autorizados (tala ilegal), a falta de infor-
mación oficial. se aprecia un consumo diferencial de leña, 
que aumenta gradualmente de 19,889 kt/año en 1990 a 

n Figura IV.25. Emisiones de la categoría USCUSS (Gg de CO
2
)
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20,537 kt/año en 2000, y desciende de 19,256 kt/año 
en 2001 a 18,618 kt/año en 2010, posiblemente influi-
do por el cambio metodológico en el registro y cálculo de 
esta variable.13

la conversión de bosques y otras coberturas vege-
tales a otros usos como el agrícola presenta una dismi-
nución del 39% en sus emisiones, de 73,720 Gg de co

2
 

en 1990 a 45,325 Gg de co
2 

 en el 2010, lo que se 
explica por la progresiva reducción de la superficie de 
conversión: de la serie I de vegetación y uso del suelo 
del Inegi a la serie II, que abarca un periodo de nueve 
años (de 1985 a 1993), se convierten un total de 18 
mha; de la serie II a la serie III, que contempla un perio-
do de nueve años, se convirtieron 2.5 mha, y de la serie 
III a la serie Iv, que comprende cinco años, la conversión 
fue de 3.2 mha. las coberturas vegetales más afectadas 
son: pastizales, matorrales, bosque mesófilo, selva baja, 
mediana y alta.

el abandono de tierras cultivadas en las que se pre-
senta la revegetación da lugar a la remoción o absorción 
(valores negativos) de emisiones; en 1990 la remoción es-
timada fue de 8,070 Gg de co

2
; y se incrementa de forma 

gradual hasta alcanzar 15,256 Gg de co
2
 en 2010, esto 

es, un incremento de 124%, que contribuye positivamen-
te a la reducción de emisiones de la presente categoría.

el cambio de carbono en suelos minerales, que oscila 
a lo largo del tiempo, genera emisiones ascendentes de 
19,449 a 29,914 Gg de co

2 
en 1990 y 1993, respec-

tivamente; de 1994 al 2002 se registra un descenso en 
las emisiones, de 28,838 a 11,164 Gg de co

2
; del 2003 

al 2005 se incrementan de 13,774 a 18,993 Gg de co
2
, 

y del 2006 al 2010 se reducen de 17,713 a 12,593 
Gg de co

2
, posiblemente como consecuencia de la diná-

mica de cambio en la cobertura vegetal hacia uso agríco-
la, que se acentúa en el año de referencia de cada serie de 
Inegi en las superficies analizadas (serie I vs serie II, serie 
II vs serie III y serie III vs serie Iv).

la metodología del PIcc de 1996 sugiere que para 
estimar los cambios en la revegetación de áreas abando-
nadas, cambios en las existencias de carbono que siguen 
a un proceso de cambio en el uso del suelo y cambios en 

13  se utilizó el poder calorífico de 14,486 mJ/t.

los contenidos de carbono en suelos, se debe contar con 
un periodo de información continua de 20 años. 

debido a que solo se cuenta con información desde 
1985, éste se tomó como año de referencia a partir del 
cual se realizaron las estimaciones para ajustar los valo-
res anuales de 1990 al 2004; a partir del año 2005, se 
cuenta con la serie completa de 20 años y con ello se 
calculan las variables hasta el 2010.

en términos de co
2
 eq. las emisiones disminuyeron 

54.2%, de 102,280 Gg en 1990 a 46,891.4 en 2010, 
con una tcma negativa de 3.9%.

Esfuerzos de mejora en proceso

el desarrollo de las actividades del proyecto de fortale-
cimiento de la preparación redd+ en méxico y fomen-
to de la cooperación sur-sur, liderado por la comisión 
nacional forestal, con financiamiento del gobierno de 
noruega y la colaboración del PnUd y la fao, que se 
enfocan en el establecimiento de un sistema de mrv 
para los bosques en el marco de la implementación del 
mecanismo redd+, está orientado a fortalecer también 
las estimaciones del inventario nacional de GeI. en este 
sentido, se planea que para la próxima comunicación na-
cional se implementen las siguientes mejoras:
•	 En	la	consistencia	de	la	serie	de	tiempo	de	los	datos	

de actividad (da) de las superficies de tierras foresta-
les que permanecen como tierras forestales así como 
de tierras forestales que se convierten en otras tierras 
y otras clases de cambio de uso.

•	 En	 los	 cálculos	 de	 incertidumbre	 de	 las	 series	 de	
tiempo de los da mencionados.

•	 Implementación	de	mejores	procedimientos	de	QA/
Qc en las estimaciones de los da.

•	 En	los	factores	de	emisión	(FE)	para	las	estimaciones	
de contenidos de c en la biomasa aérea de los bosques.

•	 En	los	análisis	de	incertidumbre	de	las	estimaciones	
de cambios de contenidos de biomasa.

•	 En	la	inclusión	de	otros	almacenes	de	carbono.
Por las consideraciones antes planteadas, estos es-

fuerzos aún no tienen resultados que hayan sido incor-
porados en este inventario, lo que enfatiza el carácter 
preliminar de los datos aquí presentados.
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IV.6.5 Desechos

las emisiones de la categoría desechos fueron calcula-
das con la metodología de las directrices del PIcc 2006, 
la cual considera nuevas subcategorías, que son: elimina-
ción de desechos sólidos (4a), tratamiento biológico de 
los desechos sólidos (4B), incineración e incineración a 
cielo abierto de desechos (4c), y tratamiento y elimina-
ción de aguas residuales (4d).

se recalculó toda la serie 1990-2010 utilizando 
la nueva metodología; las emisiones presentaron una 
reducción con respecto a la estimación informada en la 
anterior comunicación nacional.

la estimación de las emisiones de cH
4
 provenientes 

de los sitios de eliminación de desechos sólidos (seds), 
se basa en el método de descomposición de primer or-
den (fod, por sus siglas en inglés). en este inventario se 
empleó el nivel 2 del modelo fod, el cual requiere de 
la información relativa a la cantidad y tipo de desechos 
sólidos eliminados en: sitios gestionados anaerobios y se-
miaerobios, sitios no gestionados someros y profundos, y 
sitios no categorizados.

en la subcategoría de eliminación de desechos sóli-
dos, se estiman las emisiones de cH

4
, que son producto 

n Cuadro IV.11. Emisiones de GEI (Gg de CO
2
 eq.) generadas por la categoría Desechos, por gas

Año

Gas
Total

CH
4

CO
2

N
2
O

Gg de CO
2
 eq.

1990 14,866.9 184.9 1,477.3 16,529.1

1991 14,799.3 124.2 1,529.9 16,453.4

1992 15,029.8 153.7 1,598.2 16,781.7

1993 19,728.3 201.3 1,675.9 21,605.5

1994 20,058.1 202.9 1,721.9 21,982.8

1995 20,317.3 213.4 1,752.5 22,283.2

1996 20,992.8 216.2 1,775.9 22,984.9

1997 21,102.3 196.7 1,814.3 23,113.3

1998 21,521.3 205.3 1,856.3 23,582.9

1999 23,333.0 201.5 1,905.6 25,440.1

2000 24,785.1 206.8 1,979.2 26,971.0

de la descomposición anaeróbica de materia orgánica 
contenida en los residuos. en la subcategoría de trata-
miento biológico de los desechos sólidos, se estiman 
las emisiones de cH

4
 y n

2
o. en la subcategoría inci-

neración e incineración a cielo abierto de desechos, se 
estima cH

4
, n

2
o y co

2
, gases generados por la incine-

ración de desechos sólidos y desechos líquidos fósiles. 
finalmente, para la subcategoría de tratamiento y eli-
minación de aguas residuales, se estiman las emisiones 
de cH

4
 y n

2
o; en algunos procesos de tratamiento de 

agua se produce cH
4
 por la degradación de los com-

puestos orgánicos en condiciones anaeróbicas, y n
2
o, 

por las bacterias presentes, que consumen el nitrógeno 
generando n

2
o.

las emisiones de GeI en unidades de co
2
 eq. de esta 

categoría aumentaron 167.0%, al pasar de 16,529.1 Gg 
en 1990 a 44,130.8 Gg en 2010 (cuadro Iv.11). este 
aumento es resultado principalmente del crecimiento de 
la población, de la disposición de residuos sólidos en re-
llenos sanitarios tecnificados y del impulso dado en las 
últimas décadas al tratamiento de las aguas residuales 
municipales e industriales.

la principal emisión en 2010 de la categoría de de-
sechos, en co

2
 eq., corresponde al cH

4
, que representa 
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el 93.6% (41,323.4 Gg), seguido del n
2
o con 5.1% 

(2,238.1 Gg) y del co
2
 con 1.3% (569.4 Gg).

las emisiones de cH
4
 en el periodo 1990-2010 

tuvieron un crecimiento de 178.0%, al pasar de 707.9 
Gg en 1990 a 1,967.8 Gg en 2010 (14,866.9 Gg de 
co

2
 eq. y 41,323.4 Gg de co

2
 eq.). en el caso de la 

eliminación de desechos sólidos, el incremento fue de 
232.4%, pasando de 316.8 Gg en 1990 a 1,053.2 Gg 
para 2010 (6,653.6 y 22,117.7 Gg de co

2
 eq.), con una 

tcma de 6.2%. el incremento en el periodo para aguas 
residuales municipales fue de 126.6%, con emisiones de 
188.0 Gg en 1990 y de 426.0 Gg en 2010 (3,948.2 Gg 
y 8,946.5 Gg de co

2
 eq.), con una tcma de 4.2%. Por 

último, para aguas residuales industriales el incremento 
fue de 149.7%, ya que en 1990 se tuvieron 181.3 Gg y 
en 2010, 452.7 Gg (3,808.1 y 9,507.6 Gg de co

2
 eq.), 

lo que representó una tcma de 4.7%.
en términos de contribución a las emisiones de cH

4
, 

los desechos sólidos aumentaron de 44.8% en 1990 a 
53.5% en 2010, mientras que las aguas residuales dis-
minuyeron de 52.2% a 44.7% del total. las subcatego-
rías restantes: tratamiento biológico de desechos sólidos, 
incineración e incineración a cielo abierto disminuyeron 
su participación de 3.0% a 1.8% de 1990 a 2010. el 
cuadro Iv.12 muestra las emisiones de cH

4
 en co

2
 eq. 

para el periodo 1990-2010.

Año

Gas
Total

CH
4

CO
2

N
2
O

Gg de CO
2
 eq.

2001 25,900.2 211.5 2,035.0 28,146.7

2002 27,921.4 223.8 2,063.3 30,208.5

2003 29,223.3 307.4 2,071.3 31,602.0

2004 30,863.7 306.4 2,092.2 33,262.2

2005 31,892.5 311.0 2,110.6 34,314.1

2006 34,581.9 314.3 2,165.8 37,062.0

2007 35,888.8 326.8 2,208.5 38,424.1

2008 37,663.1 551.3 2,223.4 40,437.8

2009 39,275.8 559.9 2,230.8 42,066.4

2010 41,323.4 569.4 2,238.1 44,130.8
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n Cuadro IV.12. Emisiones de CH
4
 (Gg de CO

2
 eq.) por las subcategorías 4A, 4B, 4C y 4D de Desechos

Año
Tratamiento 

biológico
Incineración

Incineración a 
cielo abierto

Aguas 
residuales 

municipales

Aguas 
residuales 

industriales

Eliminación 
de desechos 

sólidos
Total

Gg de CO
2
 eq.

1990 201.9 ne 255.0 3,948.2 3,808.1 6,653.6 14,866.9

1991 203.2 ne 261.0 4,040.1 3,867.0 6,428.0 14,799.3

1992 204.6 ne 322.9 4,338.5 3,915.0 6,248.9 15,029.8

1993 210.7 ne 422.9 4,439.5 8,368.6 6,286.7 19,728.3

1994 212.5 ne 426.1 4,613.8 8,424.5 6,381.2 20,058.1

1995 213.9 ne 448.3 4,721.2 8,456.0 6,478.0 20,317.3

1996 214.7 0.3 453.1 5,169.9 8,487.5 6,667.3 20,992.8

1997 215.0 1.0 409.6 5,239.8 7,989.1 7,247.8 21,102.3

1998 218.5 2.5 422.2 5,349.6 7,622.8 7,905.7 21,521.3

1999 219.6 2.0 415.7 5,421.8 7,867.0 9,406.9 23,333.0

2000 220.4 2.0 426.8 5,493.7 7,983.8 10,658.3 24,785.1

2001 220.3 2.2 436.3 5,557.4 7,949.3 11,734.7 25,900.2

2002 227.4 9.8 434.1 6,120.7 8,214.0 12,915.4 27,921.4

2003 229.1 11.3 442.8 6,191.6 8,365.1 13,983.3 29,223.3

2004 227.7 11.2 443.1 6,663.2 8,362.4 15,156.1 30,863.7

2005 228.4 9.7 453.8 6,740.4 8,207.1 16,253.1 31,892.5

2006 230.5 9.7 458.5 7,864.4 8,737.9 17,280.9 34,581.9

2007 232.6 9.7 483.8 7,998.0 8,861.2 18,303.5 35,888.8

2008 235.2 9.7 475.7 8,309.5 9,097.6 19,535.4 37,663.1

2009 245.4 9.7 483.3 8,450.7 9,235.4 20,851.3 39,275.8

2010 249.7 9.7 492.1 8,946.5 9,507.6 22,117.7 41,323.4

ne se refiere a que “no fue estimada”, ya que no hay información para esos años.

las emisiones de n
2
o derivadas de las aguas resi-

duales municipales, del tratamiento biológico de residuos 
y de la incineración a cielo abierto, aumentaron 51.5%, 
al pasar de 4.8 Gg de n

2
o en 1990 a 7.2 Gg de n

2
o 

en 2010 (1,477.3 y 2,238.1 Gg de co
2
 eq), con una 

tcma de 2.1%.
en el país la incineración a cielo abierto se da prin-

cipalmente en zonas rurales. Una práctica reciente es la 
incineración de desechos sólidos en hornos de las plan-
tas de cemento para la generación de energía. en el caso 
de los residuos peligrosos y hospitalarios, éstos son in-
cinerados en hornos regulados por la semarnat, pero su 

contribución en materia de GeI es marginal, equivalente 
al 3.0% en el caso de co

2
, y 0.05% en el caso de n

2
o, 

para 2010. de esta manera, la contribución de emisiones 
de GeI en este subsector proviene principalmente de la 
incineración a cielo abierto: en el caso del cH

4
 equivale 

a 1.7% en el año 1990 con tendencia a la baja hasta un 
1.2% en 2010. en lo que se refiere a co

2
, la incineración 

a cielo abierto representó el 100% de las emisiones en 
el periodo 1990-1994, y 97.0% en 2010, debido a que 
entran en operación las plantas de incineración de resi-
duos peligrosos y hospitalarios en el año 1995 (cuadro 
Iv.13).
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Subcategoría 1990 2010 1990 2010 TCMA

Gg de CO
2
 eq. contribución % %

4a eliminación de desechos sólidos 6,653.6 22,117.7 40.3 50.1 6.2

4B tratamiento biológico de los desechos sólidos 329.0 376.8 2.0 0.9 0.7

4c Incineración e incineración a cielo abierto 526.8 1,239.9 3.2 2.8 4.4

4d tratamiento y eliminación de aguas residuales 9,019.7 20,396.4 54.6 46.2 4.2

total 16,529.1 44,130.8 5.0

n Cuadro IV.13. Emisiones de N
2
O y CO

2
 (Gg de CO

2
 eq.) por las subcategorías 4B, 4C y 4D de Desechos, 1990-2010

Año

Tratamiento 
biológico de 

desechos
Incineración

Incineración a 
cielo abierto

Aguas 
residuales

Incineración
Incineración a cielo 

abierto

N
2
O CO

2

Gg de CO
2
 eq.

1990 127.1 ne 86.9 1,263.4 ne 184.9

1991 127.1 ne 88.9 1,313.9 ne 124.2

1992 127.1 ne 110.0 1,361.2 ne 153.7

1993 127.1 ne 144.0 1,404.8 ne 201.3

1994 127.1 ne 145.2 1,449.7 ne 202.9

1995 127.1 ne 152.7 1,472.7 ne 213.4

1996 127.1 0.0 154.3 1,494.4 0.5 215.7

1997 127.1 0.1 139.5 1,547.6 1.7 195.0

1998 127.1 0.3 143.8 1,585.2 4.3 201.0

1999 127.1 0.2 141.6 1,636.7 3.6 197.9

2000 127.1 0.2 145.4 1,706.5 3.6 203.2

2001 127.1 0.2 148.6 1,759.0 3.8 207.7

2002 127.1 1.1 147.9 1,787.2 17.2 206.7

2003 127.1 1.3 150.9 1,792.1 19.8 287.6

2004 127.1 1.3 150.9 1,812.9 19.5 286.9

2005 127.1 1.1 154.6 1,827.9 16.9 294.1

2006 127.1 1.1 156.2 1,881.5 16.9 297.3

2007 127.1 1.1 164.8 1,915.6 16.9 309.9

2008 127.1 1.1 162.0 1,933.2 16.9 534.4

2009 127.1 1.1 164.6 1,938.0 16.9 543.0

2010 127.1 1.1 167.7 1,942.3 16.9 552.4

ne se refiere a que “no fue estimada”, ya que no hay información para esos años.

n Cuadro IV.14. Emisiones de GEI en Gg de N
2
O y CO

2
 por las subcategorías 4B, 4C y 4D de Desechos

en el cuadro Iv.14 se observa la contribución de 
cada subcategoría a las emisiones totales en Gg de co

2
 

eq. y su tcma.

en la figura Iv.26 se puede ver el comportamiento, 
en Gg de co

2
 eq, de las subcategorías que conforman 

esta categoría. a partir de 2003 se toma en cuenta la 
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recuperación de metano (equivalente a 1 Gg de cH
4
 

anual) del relleno sanitario de salinas victoria, ubicado 
en la zona conurbada de monterrey, nuevo león, el cual 
es empleado como combustible para la operación de la 
primera planta de generación de electricidad de este tipo 
en nuestro país. 

Iv.7 Tendencia de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero para el periodo 
1990 a 2010

las tendencias en las emisiones son un reflejo de las va-
riaciones en la producción y el consumo de combustibles 
fósiles, así como de los cambios en las actividades de pro-
ducción agrícola, pecuaria, silvícola, industrial y de servi-
cios, y de aquellas relativas al uso del suelo en el país.

en el periodo de 1990 a 2010 el país experimentó 
una serie de transformaciones en términos económicos 

y sociales. entre ellos, el cambio de modelo económico 
hacia un adelgazamiento del estado, lo que significó un 
menor control gubernamental sobre las actividades pro-
ductivas y los precios.

en este contexto, algunas actividades sociales y eco-
nómicas que contribuyen de manera importante a las 
emisiones de GeI experimentaron cambios sustancia-
les. las emisiones totales de GeI aumentaron durante el 
periodo aunque presentaron cambios o variaciones en la 
contribución.

estas variaciones difícilmente pueden atribuirse 
a una sola causa, ya que obedecen a una diversidad de 
factores económicos nacionales e internacionales, como 
la creación de acuerdos comerciales internacionales y 
reformas sectoriales, que derivaron en la adopción de 
nuevas tecnologías, esquemas de producción, oferta 
y demanda de bienes y servicios dentro del país y hacia 
el exterior.

n Figura IV.26. Emisiones (Gg de CO
2
 eq.) para las subcategorías 4A, 4B, 4C y 4D de Desechos
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Iv.8 Indicadores relevantes de 
las emisiones de GEI

IV.8.1 Emisiones de CO
2  

per cápita

las emisiones de co
2
 por habitante son reflejo de las 

opciones y condicionantes de un país para abastecer de 
energía a su población. en el plano internacional las com-
paraciones de emisiones de co

2
 per cápita muestran la 

divergencia que existe entre los países en este sentido. 
Generalmente, aquellos países con mayor nivel de ingre-
so y de desarrollo son los que presentan una mayor emi-

sión per cápita, aun cuando han tendido hacia la baja en 
el periodo 1990-2010 (aIe, 2011).14 

en ese periodo, el producto interno bruto (PIB)15 
del país creció en promedio 2.5% anual,16 las emisiones 
de GeI en la categoría de energía aumentaron en 2.3% 
anual y la población nacional presentó una tcma de

14  la agencia Internacional de energía presenta comparaciones in-
ternacionales de emisiones per cápita entre regiones y países.
15 PIB constante base 2003.
16  tasa de crecimiento media anual del PIB: estimación propia con 
base en los datos de Inegi.

n Figura IV.27. Tendencia de las emisiones de GEI

n Figura IV.28. Variación porcentual anual de las emisiones totales de GEI
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 1.6%.17 a pesar del incremento de las emisiones por un 
mayor consumo de combustibles fósiles entre 1990 y 
2010, estas han crecido a una tasa menor que la econo-
mía (figura Iv.29). 

Por otro lado, el consumo de energía per cápita regis-
tró en 2010 un valor de 75.2 GJ, 0.1% mayor al obser-
vado en 2009. Por su parte, la tcma del consumo per 
cápita para el periodo 1990-2010 fue de 1.1%.18 

17 tasa de crecimiento media anual de la población: estimación pro-
pia con base en los datos de los censos de población de Inegi.
18  sistema de Información energética de sener.

n Figura IV.29. Índice de emisiones, población y PIB, México, 1990=1

n Figura IV.30. Emisiones por consumo de energía

en 2010, las emisiones per cápita para méxico fue-
ron de 6.7 tco

2
 eq., considerando el total de emisiones 

nacionales de GeI. analizando la relación existente en-
tre el consumo de energía y las emisiones generadas, en 
2010, se emitieron 69.3 tco

2
 eq. por cada 1,000 peta-

joules consumidos, equivalente a una disminución en el 
periodo de 2.1% (figura Iv.30).
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como se mencionó, el co
2
 es el principal GeI emitido 

por méxico. en 2009 las emisiones de co
2 

per cápita, 
considerando únicamente las emisiones por consumo de 
combustibles fósiles, fueron de 3.63 toneladas (figura 
Iv.31), mientras que el promedio mundial fue de 4.1 to-
neladas (aIe, 2011).

según datos de la agencia Internacional de energía 
(aIe), para el periodo 1990-2009, el crecimiento de las 
emisiones de co

2
 por consumo de combustibles fósiles 

fue: china, 208.9%; India, 172.3%; Indonesia, 164.7%; 
corea, 124.8%; Brasil, 73.9%; singapur, 55.7%; mé-
xico, 50.4%, y sudáfrica 45.0%; por otra parte, rusia 
disminuyó 29.7%.

las emisiones per cápita por consumo de combusti-
bles fósiles estimadas por la aIe en 2009 para méxico 
fueron de 3.72 tco

2
; la estimación del inventario nacio-

nal fue de 3.63 tco
2
 per cápita (figura Iv.32). el valor 

reportado por la aIe es 2.5% mayor que el del IneGeI.

IV.8.2 Emisiones de GEI por 
producto interno bruto

la intensidad de las emisiones de GeI es un indicador que 
resulta de dividir la cantidad de emisiones de un país entre 
el PIB de su economía. el dato brinda una idea del posible 

n Figura IV.32. Comparativa de las emisiones de CO
2
 per cápita
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desacoplamiento de las emisiones con respecto al creci-
miento de la economía nacional. las emisiones de GeI 
por energía, por unidad de PIB fueron en 2010 de 
0.048 kg de co

2
 eq. por peso del PIB, a precios cons-

tantes de 2003, lo cual representa una disminución del 
6.6% con respecto a 1990, cuando dicho indicador fue 
de 0.051 kg de co

2
 eq. por peso del PIB19 (figura Iv. 33).

19 los datos del producto interno bruto para la serie 1990-2010, a 
precios constantes de 2003, se obtuvieron del Banco de Información 
económica (BIe) del Inegi.

n Figura IV.34. Intensidad energética
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la intensidad energética mostró una tendencia hacia 
la baja (figura Iv.34), aunque su comportamiento varía 
año con año. se observa un aumento de la intensidad 
energética para los siguientes periodos: 1993-1999-
2004 y 2006-2009. en 2009 el incremento se debió a 
una mayor caída en el PIB (6.1%) con respecto al consu-
mo de energía (3.6%). 

n Figura IV.33. Intensidad de las emisiones
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IV.8.3. Emisiones de GEI por 
consumo de electricidad

existen dos metodologías propuestas por entidades 
mexicanas para el cálculo del factor de emisión por elec-
tricidad. la del Programa de GeI méxico como referente 
a la generación de energía eléctrica, mientras que la pro-
puesta por la comisión nacional para el Uso eficiente 
de la energía (conuee)20 se basa en el consumo de ener-
gía eléctrica. ambas metodologías consideran el total de 
emisiones de GeI por el consumo de combustibles fósiles 
para la generación de energía eléctrica.

la conuee relaciona las emisiones de GeI con el con-
sumo de electricidad, es decir, con la energía facturada, 
descontando las pérdidas por transmisión y distribución 
en la red eléctrica.

el Programa GeI méxico relaciona las emisiones con 
la generación neta total, que es el resultado de la suma de 
la generación neta más las importaciones de electricidad 
y los excedentes vendidos a cfe por autoabastecedores.

el cuadro Iv.15 muestra los valores estimados para 
el factor de emisión de la red eléctrica para el periodo 
1990-2010 conforme a la metodología de la conuee, 
y para el periodo 2003-2010 con la que propone el 
Programa GeI méxico, el cual solo se calculó a partir de 
2003, por no contar con la información necesaria de los 
años anteriores.

20  conuee “metodología para la cuantificación de emisiones de GeI”

n Cuadro IV.15. Evolución del factor de emisión eléctrico 

Año

Conuee GEI México

tCO2/MWh tCO2/MWh

1990 0.6739 -

1991 0.6777 -

1992 0.6465 -

1993 0.6474 -

1994 0.7140 -

1995 0.6415 -

1996 0.6410 -

1997 0.6696 -

1998 0.6958 -

1999 0.6597 -

2000 0.6683 -

2001 0.6888 -

2002 0.6796 -

2003 0.6860 0.6125

2004 0.6246 0.5520

2005 0.6324 0.5574

2006 0.6065 0.5281

2007 0.5822 0.5197

2008 0.5458 0.4723

2009 0.5918 0.5093

2010 0.5827 0.4980

al ser la generación neta mayor que el consumo, el 
factor de emisión del Programa GeI méxico es menor al 
propuesto por la conuee.

Para obtener resultados coherentes con el IneGeI, 
el factor de emisión que se recomienda emplear para 
consumo de electricidad es el propuesto por la conuee, 
mientras que para generación de electricidad se reco-
mienda el propuesto por el Programa GeI méxico.

Iv.9 Comparación 
internacional

con el fin de ubicar las emisiones de co
2
 de méxico en el 

contexto internacional, se tomaron los datos de emisio-
nes de co

2
 por quema de combustibles fósiles estimados 
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por la aIe. en las comparaciones se incluyeron indica-
dores de intensidad, como las emisiones per cápita y las 
emisiones por unidad monetaria del PIB, para un grupo 
de 134 países. en el proceso de comparación se inclu-
yeron datos de emisiones y PIB del 2009 (aIe, 2011). 
Junto con ello se incluyó el valor del Índice de desarrollo 
Humano (IdH) del 2009 (PnUd, 2011).

Para la comparación, se diferenció entre países ane-
xo I y no-anexo I de la cmnUcc y si pertenecen a la 
organización para la cooperación y el desarrollo econó-
mico (ocde), organismo del cual méxico forma parte. 
Igualmente se señalaron los países de américa latina y el 
caribe (alyc) y aquellos países que integran el Grupo de 
los 8 (G8) y el Grupo de los 20 (G20). méxico participa 
en la cmnUcc como Parte no-anexo I, es miembro de 
la ocde y forma parte del G20. 

es importante considerar que de 2008 a 2009 se 
agudizaron los efectos  de la crisis financiera global21 (ver

21 “reporte sobre el sistema financiero del Banco de méxico”, julio 
2009.

capítulo I), por lo que las emisiones bajaron 1.5% a nivel 
mundial, y se observa un cambio en la posición que guar-
daban los países con respecto a lo informado en la cuarta 
comunicación nacional.

de acuerdo a las estimaciones de la aIe, en 2009 las 
emisiones globales de co

2
 generadas por la quema de 

combustibles fósiles fueron 27,983.7 millones de tonela-
das; esta cifra no incluye las emisiones provenientes de la 
aviación y la navegación internacionales.

el cuadro Iv.16 muestra un listado de 36 países que 
en conjunto emiten el 90% de las emisiones mundiales 
de co

2
 generadas por la quema de combustibles fósiles. 

en el listado se encuentran 16 países anexo I (aI) y 20 
países no-anexo I (naI) de la cmnUcc; también se en-
cuentran 16 países de los 30 que integran a la ocde, la 
totalidad de los países del G20 y cuatro de alyc (figura 
Iv.35). 

n Figura IV.35. Países con mayor contribución de emisiones de CO
2
 por quema de combustible fósil en 2009
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los cuatro países de alyc: argentina, Brasil, méxico 
y venezuela, generaron el 3.8% de las emisiones globa-
les de co

2 
del 2009. de acuerdo a las cifras reportadas 

por la aIe para ese año, a nivel mundial méxico ocupó 
el lugar 12 en las emisiones de co

2
 por quema de com-

bustibles fósiles, con un total de 399.7 millones de tone-
ladas de co

2
, lo que representó 1.4% de las emisiones 

globales.
la figura Iv.36 muestra una comparación de las 

emisiones de co
2
 y el PIB per cápita de los 36 países 

(cuadro Iv.16), los cuales representan el 85.7% del PIB 
mundial.

en general, los países que gozan de un mayor nivel de 
ingreso per cápita son aquellos que igualmente emiten 

n Figura IV.36. Comparación Internacional de emisiones de CO
2
 per cápita, 2009

fuente: elaborado a partir de información de aIe, 2011.

una mayor cantidad de co
2
 por habitante por la quema 

de combustibles fósiles. en la medida en que el nivel de 
ingreso es menor, un mayor porcentaje de la población 
utiliza combustibles tradicionales, como la leña o el ba-
gazo. 

en el caso de países que dependen del carbón como 
principal fuente de energía, se presentan mayores emi-
siones per cápita aun cuando el nivel de ingreso sea me-
nor, mientras que en países donde la matriz energética 
incluye una mayor proporción de generación con energía 
nuclear, geotérmica o hidroeléctrica, las emisiones per 
cápita son menores, aun cuando exista un mayor nivel 
de ingreso.
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n Figura IV.37. Comparación internacional del PIB per cápita e IDH, 2009

n Figura IV.38.Comparación internacional de emisiones (tCO
2
/hab) per cápita e IDH, 2009
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otra comparación relevante para las emisiones de 
co

2
 es con respecto al IdH, que mide los logros alcanza-

dos por un país en cuanto a tres dimensiones básicas del 
desarrollo: 1) salud y esperanza de vida; 2) educación de 
la población, y 3) ingreso per cápita.

como se muestra en la figura Iv.37, un alto valor del 
IdH está generalmente asociado a una mayor emisión 
per cápita. en aquellos países donde existe una mayor 
dependencia de combustibles tradicionales (como la 
biomasa), tanto el IdH como el nivel de emisiones son 
menores; por otro lado, en los países donde de mane-
ra preponderante existe un consumo de combustibles 
comerciales, generalmente fósiles, se emiten mayores 
emisiones de co

2
 y existe un nivel de desarrollo humano 

más alto.
a pesar de que méxico presentó un valor de IdH 

alto desde 2005, su nivel de ingreso y de emisiones per 
cápita guarda más parecido con países cuyo nivel de de-
sarrollo humano es medio, como se puede apreciar en la 
figura Iv.38. de acuerdo a los datos del IdH 2009 y a 
las estimaciones de co

2
 de la aIe, méxico se ubica en el 

lugar 57 del mundo en términos de desarrollo humano, 
en el lugar 56 en ingreso per cápita22 y en el puesto 65 
en emisiones de co

2
 per cápita por quema de combus-

tibles fósiles.

Iv.10 Conclusiones sobre el 
INEGEI

las emisiones de gases de efecto invernadero en unida-
des de co

2
 eq., crecieron 33.4% en el periodo 1990 a 

2010. la categoría de energía prevalece como la prin-
cipal fuente de emisiones de GeI, y dentro de ésta, el 
transporte y la generación de energía eléctrica predomi-
nan como fuentes clave de emisión.

el crecimiento de las emisiones de GeI en méxico es 
menor al de su economía. entre 1990 y 2010 la econo-

22 considera el PIB per cápita a dólares constantes de 2000, con pa-
ridad del poder de compra (PPP, por sus siglas en inglés) para los 
países.

mía creció a una tcma de 2.5%, mientras que las emi-
siones crecieron al 1.5% anual. 

la mejora en la eficiencia energética nacional y la in-
versión hacia el uso de tecnologías más eficientes han 
logrado que la intensidad energética (consumo de ener-
gía por peso del PIB) y la intensidad de emisiones (emi-
siones de co

2
 por peso del PIB) mejoraran entre 1990 y 

2010; ambas intensidades muestran una tendencia hacia 
la baja.

la intensidad energética disminuyó de 737.2 kJ a 
688.1 kJ por peso del PIB, un decremento del 6.7%. Por 
su parte, la intensidad de emisiones por energía se redujo 
de 0.051 kg a 0.048 kg de co

2
 eq. por peso del PIB (a 

precios de 2003), lo que representa una disminución del 
6.6%.

cabe mencionar que para los últimos tres años se 
tuvo una reducción de emisiones de cH

4
 por la imple-

mentación de proyectos bajo el esquema del mecanismo 
para un desarrollo limpio (mdl) en manejo de estiér-
col, equivalentes a 3,388.93 Gg de co

2
 eq.; sin embar-

go, esta reducción no se consideró en el inventario (ver 
capítulo v).

las emisiones de GeI por habitante, considerando 
únicamente las emisiones de co

2
 por consumo de com-

bustibles fósiles en el IneGeI, se ubican en 3.63 tonela-
das en 2009; comparado con las emisiones de co

2
 por 

consumo de combustibles fósiles de la agencia Interna-
cional de energía que informa para méxico de 3.72 tone-
ladas de co

2
 por habitante en 2009, y la media mundial 

de 4.3 toneladas de co
2
 por habitante.

con las cifras obtenidas en el IneGeI 1990-2010 se 
confirma que en méxico existen indicios de desacopla-
miento entre el crecimiento económico y el crecimiento 
de las emisiones de GeI.
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Iv.12. Anexo

Potencial de calentamiento

n Cuadro IV.17. Potencial de calentamiento (conversión 

a CO
2
 eq.)

Gas de efecto invernadero
Potencial de 

calentamiento 
(horizonte a 100 años)

Bióxido de carbono (co
2
) 1

metano (cH
4
) 21

óxido nitroso (n
2
o) 310

Hfc-125 2,800

Hfc-143a 3,800

Hfc-236fa 6,300

Perfluorometano (cf
4
) 6,500

Perfluorobutano (c
4
f

10
) 7,000

Perfluorohexano (c
6
f

14
) 7,400

Perfluoroetano (c
2
f

6
) 9,200

Hfc-23 11,700

Hexafluoruro de azufre (sf
6
) 23,900

fuente: segundo Informe de evaluación, PIcc.
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Inventario Nacional de Emisiones de 
Carbono Negro

el carbono negro (cn) es producto de la combustión 
incompleta  y por lo tanto es co-emitido junto con el 
monóxido de carbono (co), aunque en proporciones 
diferentes de acuerdo al tipo de fuente emisora. Por 
consiguiente, se estimaron las emisiones de cn para las 
fuentes en el IneGeI que incluyen emisiones de co por 
combustión utilizando los mismos datos de actividad que 
para estimar las emisiones de co.

el cn puede impactar el cambio climático por su ca-
pacidad para absorber grandes cantidades de energía: un 
gramo de partículas de cn puede absorber más de un 
millón de veces más energía radiante que un gramo de 
co

2
. sin embargo, debido a que las emisiones de co

2
 son 

más de 3,000 veces superiores y su tiempo de vida en 
la atmósfera es más de 2,500 veces más grande que el 
tiempo de vida del cn, a largo plazo el co

2
 es la especie 

dominante que impacta el calentamiento global (Bach-
mann, 2009). no obstante ello, la reducción de las emi-
siones de cn puede producir resultados casi inmediatos 
en el balance energético a escala regional porque su vida 

media en la atmósfera es solo de algunos días. además, 
el cn puede tener efectos directos sobre la salud huma-
na y puede afectar los patrones de precipitación a escala 
local y regional. Por lo tanto, los controles dirigidos a re-
ducir las emisiones de cn tienen el beneficio potencial de 
mitigar los impactos en el clima y mejorar la calidad del 
aire, induciendo con ello beneficios para la salud pública 
como un complemento a las estrategias globales para la 
mitigación del cambio climático basadas en el control de 
los gases de efecto invernadero (GeI) (Hansen, 2000; 
Jacobson, 2007; Grieshop et al., 2009; Wallack and ra-
manathan, 2009).

las emisiones de cn en méxico fueron estimadas 
en 70.4 Gg en 1990 y en 104.5 Gg en 2010 (cua-
dro Iv.19), lo que representa un incremento de 48.5%. 
la distribución de las emisiones de cn por fuente sec-
torial no varió sustancialmente de 1990 a 2010 (figura 
Iv.39). en este periodo el sector energético contribuyó 
con cerca del 85% de las emisiones de cn. le siguen, 
con contribuciones muy similares al inicio y al fin del pe-
riodo, las emisiones por cambio del uso del suelo y por 
quema a cielo abierto de desechos sólidos domésticos y 
municipales.

n Figura IV.39. Distribución relativa de las emisiones de CN en 1990 y 2010
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las emisiones de cn en energía fueron en 1990 de 
59.8 Gg y de 88.9 en 2010, lo cual  representa un in-
cremento del 48.6%. la figura Iv.40 muestra las emi-
siones de este sector por subsector emisor: consumo 
propio y generación eléctrica, manufactura e industria 
de la construcción, transporte, agrícola, comercial y re-
sidencial.

en el sector energía las fuentes que más contribu-
yeron a las emisiones de cn fueron el transporte, por el 
consumo de diesel, el subsector residencial, por el con-
sumo de leña, y el agrícola, también por el consumo de 

diesel pero en forma “off road”. el subsector transporte 
es por mucho la principal fuente emisora de cn y dentro 
de este, el autotransporte de carga y pasajeros presenta 
la mayor contribución a las emisiones. en 1990 las emi-
siones de cn fueron de 32.6 Gg y en 2010, de 56.4 
Gg, mostrando un incremento del 72.9%. en el sector 
energía la siguiente fuente emisora en importancia es el 
subsector de consumo residencial de leña, que muestra 
un comportamiento muy estable en las emisiones entre 
1990 (11.8 Gg) y 2010 (13 Gg).

n Cuadro IV.19. Emisiones de Carbono Negro (Gg) por cuatro fuentes sectoriales del INEGEI

Año Energía Agricultura USCUSS Desechos Total

1990 59.831 0.120 6.961 3.456 70.367

1991 64.553 0.115 6.036 3.537 74.241

1992 65.687 0.125 6.036 4.376 76.223

1993 63.062 0.128 6.036 5.731 74.957

1994 66.897 0.121 6.036 5.775 78.829

1995 62.885 0.133 6.036 6.076 75.129

1996 65.507 0.133 6.036 6.141 77.817

1997 69.040 0.134 6.036 5.552 80.761

1998 72.518 0.142 6.036 5.721 84.416

1999 69.216 0.136 6.036 5.634 81.021

2000 72.106 0.128 6.036 5.784 84.054

2001 69.054 0.138 6.036 5.913 81.141

2002 68.109 0.138 8.780 5.884 82.911

2003 72.441 0.144 8.780 6.002 87.366

2004 77.511 0.147 8.780 6.005 92.443

2005 76.946 0.156 8.780 6.150 92.032

2006 80.073 0.151 8.780 6.214 95.219

2007 86.047 0.157 8.780 6.557 101.542

2008 94.716 0.154 8.780 6.447 110.097

2009 87.286 0.147 8.780 6.550 102.764

2010 88.915 0.152 8.780 6.670 104.517
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la tercera fuente emisora de cn más importante en 
el sector energía es el subsector de consumo de diesel en 
el sector agrícola. en 1990 sus emisiones fueron de 4.9 
Gg y en 2010 de 8.7 Gg de cn, lo cual representa un 
aumento de 77.4 %. las emisiones en este subsector se 
deben al uso de diesel para las actividades productivas, 
excluyendo el transporte de sus insumos y productos, el 
cual ya está contabilizado en el subsector transporte.

la principal fuente de emisiones de cn en el sec-
tor de Procesos Industriales es la industria siderúrgica, 
con la producción del coque y su uso en altos hornos 
como agente reductor y fuente de calor. su contribución 
ya está incluida en las estimaciones de las emisiones del 
sector energético.

la estimación de las emisiones de cn por la quema 
de residuos agrícolas corresponde únicamente a la que-
ma de caña de azúcar para la zafra, única actividad para 
la que hay información disponible; estas fueron de 0.12 
Gg para 1990 y 0.152 Gg para 2010, lo que representa 
un incremento del 26.7%. la quema del bagazo de caña 
en los ingenios azucareros se reporta en el sector energía. 
la contribución de esta fuente sectorial es marginal, pero 
su inventario no es exhaustivo debido a  la ausencia de 
estadísticas sistemáticas para todas las actividades, pues 

n Figura IV.40. Contribución relativa de los subsectores de Energía a las emisiones de CN en México en 1990 y 2010

no se contabiliza la quema en sitio de residuos agrícolas 
como práctica para mineralizar el suelo.

las emisiones de cn por quema a cielo abierto de 
biomasa vegetal en bosques, selvas  y pastizales en 
1990 se estimaron en 6.96 Gg y en 2010 en 8.78 Gg, lo 
que representa un incremento del 26.1%. sin embargo, 
los datos de actividad para este sector se construyeron 
comparando los inventarios nacionales forestales com-
plementados con estudios puntuales, lo que genera tasas 
promedio de quema de biomasa. Por tanto, las variacio-
nes anuales por procesos como incendios forestales no 
están representadas en este inventario.

en el sector desechos se estimaron únicamente las 
emisiones de cn por la quema de residuos sólidos peli-
grosos (solamente desechos clínicos) y por la quema a 
cielo abierto de desechos sólidos municipales.  en este 
inventario solo se considera la incineración de desechos 
clínicos, la cual arrojó una contribución muy marginal 
al inventario de emisiones de carbono negro, y solo se 
cuenta con datos a partir de 1995. la principal contri-
bución proviene de la quema a cielo abierto de desechos 
sólidos municipales. las emisiones de cn por la quema 
a cielo abierto de desechos sólidos municipales se esti-
maron en 3.5 Gg en 1990 y en 6.7 Gg en 2010, lo que 
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representa un incremento del 91.4%. sin embargo, para 
esta fuente solo se estimaron las emisiones de cn por 
la quema a cielo abierto de basura en el medio rural. la 
estimación de las emisiones de cn por incendios en ti-
raderos y rellenos sanitarios urbanos no fue incluida en 
este inventario.

este inventario reporta la estimación de cn para las 
mismas fuentes sectoriales del IneGeI en las que se in-
cluyen procesos de combustión que dan lugar a la emi-
sión de monóxido de carbono. la incertidumbre es algo 
superior al 50%, debido a la alta incertidumbre en los 
factores de emisión. actualmente las bases de datos so-
bre factores de emisión son todavía pocas y están cons-

truidas sobre un conjunto reducido de experimentos de 
laboratorio y estudios de campo. adicionalmente, siendo 
la emisión de cn altamente dependiente de las condicio-
nes particulares de los procesos de combustión, incluso 
dentro de fuentes emisoras pertenecientes al mismo sec-
tor,  factores de emisión por defecto deben contener una 
alta incertidumbre. 

en este reporte se demuestra que es posible elaborar 
un inventario nacional de emisiones de carbono negro de 
manera sistemática, como parte del sistema nacional 
de inventarios de gases de efecto invernadero, siguiendo 
las metodologías del PIcc.
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Contexto Nacional e 
Internacional

méxico participa activamente en el cumplimiento de 
la convención marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático (cmNUcc); en la instrumentación de 
las decisiones iniciadas en la Decimosexta conferencia 
de las Partes (coP 16) en cancún, méxico, y adopta-
das en la coP 17 en Durban, sudáfrica, y actualmente, 
méxico trabaja en el cumplimiento de las directrices para 
la preparación de reportes bienales y comunicaciones 
Nacionales.

bajo la coordinación de la secretaría de medio am-
biente y recursos Naturales (semarnat), se impulsa el 
diseño de acciones Nacionales apropiadas de mitiga-
ción (Namas, por sus siglas en inglés) partiendo de 
programas existentes, y procurando el financiamiento 
necesario vía fondos nacionales y donadores interna-
cionales.

méxico reconoce la importancia de llevar a cabo ac-
ciones que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad 
internacional en materia de mitigación de emisiones de 
gases de efecto invernadero (gei). Para mitigar la emisión 
de gei y hacer frente a los efectos del cambio climático, 
el gobierno Federal fomenta la eficiencia en la generación 

y el uso de la energía, mediante la  utilización de energías 
renovables, así como de tecnologías de bajas emisiones en 
los procesos industriales y del transporte, que reduzcan, la 
dependencia de combustibles fósiles y den lugar al ahorro 
y manejo racional de las fuentes de energía disponibles en 
el país. 

asimismo, se impulsa la concientización de la ciuda-
danía sobre un uso más racional de los recursos (Presi-
dencia de la república, 2012).

en este sentido, a través del Programa especial de 
cambio climático 2009-2012 (Pecc), a fines de 2012 
se estima una reducción total de emisiones anuales de 
51 mtco

2 
eq., con respecto a una línea base tenden-

cial en 2012 de 786 mtco
2
 eq., como resultado de la 

aplicación de una serie de acciones unilaterales en los 
siguientes sectores: generación y uso de energía; agri-
cultura; bosques y otros usos del suelo, y desechos; de-
mostrando con ello que es posible mitigar las emisiones 
de gei sin comprometer el desarrollo.

el compromiso establecido en el Pecc para el año 
2020 es la reducción de 20% en referencia al escenario 
de línea base. sin embargo, el nivel de ambición se elevó 
a un 30% en la coP 15 (2009) y se incluyó en la ley 
general de cambio climático.1

1  ley general de cambio climático. DoF 6 de junio de 2012

V. Programas para mitigar el cambio 
climático
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en la visión de largo plazo, el Pecc señala una meta 
aspiracional al 2050 de reducir 50% las emisiones de 
gei del año base 2000, y una convergencia flexible ha-
cia un promedio global de emisiones per cápita de 2.8 
toneladas de co

2 
eq. en 2050. según este instrumento 

de planeación, el nivel de las emisiones totales de gei del 
país a mediados de este siglo debería ubicarse por debajo 
de 340 millones de toneladas de co

2 
eq. esta meta se 

retomó después en un artículo transitorio de la ley ge-
neral de cambio climático (lgcc).

el 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario ofi-
cial de la Federación (DoF), la lgcc; instrumento de 
orden público, interés general y observancia en todo el 
territorio nacional. la ley se destaca por ser la segunda 
a nivel internacional, que eleva a ese rango la política 
de cambio climático e incluye metas aspiracionales en 
materia de mitigación, como la reducción del 30% de 
emisiones al año 2020, respecto a la línea base y el in-
cremento del porcentaje de generación eléctrica prove-
niente de energías limpias a 35% en 2024, entre otros 
(Presidencia de la república, 2012). la ley establece 
disposiciones para abordar el tema de mitigación en los 
tres órdenes de gobierno (administración Pública Fe-
deral, entidades federativas y los municipios). 

la ley establece, entre otras:
•	 regular las emisiones de gases de efecto invernadero 

y las acciones de mitigación.
•	 Fomentar la investigación científica y tecnológica, el 

desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, 
equipos y procesos para la mitigación.

•	 Desarrollar estrategias, programas y proyectos inte-
grales de mitigación en materia de hidrocarburos y 
energía eléctrica, para lograr el uso eficiente y sus-
tentable de los recursos energéticos fósiles y reno-
vables del país, de conformidad con la ley para el 
aprovechamiento sustentable de la energía y la ley 
para el aprovechamiento de energías renovables y el 
Financiamiento de la transición energética.

la ley menciona que la política nacional de mitiga-
ción deberá incluir, a través de los instrumentos de pla-
neación, de política, económicos y regulatorios para tal 
fin: el diagnóstico, la planificación, la medición, el mo-

nitoreo, el reporte, la verificación y la evaluación de las 
emisiones nacionales.2 el objetivo de esta política es el 
logro gradual de metas de reducción de emisiones espe-
cíficas, por sectores y actividades, tomando como refe-
rencia los escenarios de línea base y líneas de base por 
sector que se establezcan en los instrumentos previstos 
por la ley, y considerando los tratados internacionales 
suscritos por méxico.

a nivel subnacional, méxico continúa con el fortaleci-
miento de capacidades a través de los Programas estatales 
de acción ante el cambio climático (Peacc) y los Planes 
de acción climática municipales (PacmUN) como instru-
mentos para apoyar la planificación y el desarrollo de políti-
cas públicas en materia de cambio climático; con lo que se 
fortalece la descentralización (Ver capítulo iii).

se desarrollan elementos para una estrategia de 
crecimiento bajo en carbono (leDs, por sus siglas en 
inglés) y para una economía Verde.  la visión mexica-
na sobre leDs incluye, entre otros: 1) la evaluación del 
potencial de reducción de emisiones de gei, incluido el 
análisis de curvas de abatimiento, oportunidades de miti-
gación por sector y rutas de implementación; 2) el análi-
sis del impacto de acciones de reducción en la economía 
a nivel micro y macroeconómico, y 3) los cobeneficios 
de las acciones de mitigación, la seguridad energética, el 
impacto en salud y seguridad social. 

la visión de crecimiento verde considera el creci-
miento económico, la generación de empleo y la reduc-
ción de la pobreza, la preservación del capital natural, la 
seguridad alimentaria, energética y del agua.

el titular de la semarnat firmó en octubre de 2012, 
un acuerdo mediante el cual méxico ingresó al instituto 
global sobre crecimiento Verde (gggi, por sus siglas en 
inglés), con sede en seúl, corea. 

2 ley general de cambio climático. titulo cuarto. Política Nacional 
de cambio climático. capítulo iii. mitigación (DoF 6 de junio de 
2012)
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V.1 Políticas de mitigación e 
investigaciones sectoriales

V.1.1	Programa	Especial	de	Cambio	
Climático	2009-2012

el compromiso central del Pecc en el ámbito de la miti-
gación consiste en lograr una reducción de las emisiones 
del país de 51 mtco

2
 eq. en 2012, en relación con la línea 

de base tendencial. en la Figura V.1 se representa la línea 
de base publicada en el Pecc y una corrección posterior.3

3 la construcción de una línea de base intenta ser un ejercicio 
analítico sobre bases realistas, no una predicción ni una declaración 
de deseos. la tasa media anual de crecimiento del Pib a largo plazo 
podría modificarse significativamente si ocurren cambios sustancia-
les en las políticas económicas y se llevan a cabo reformas estructura-
les que destraben el potencial del país. Véase: luis miguel galindo: 
La Economía del Cambio Climático en México, sHcP y semarnat. 
2009; Horacio catalán: Escenarios de la demanda de energía y 
crecimiento económico, UsaiD, semarnat. 2012; iNe: Potencial de 
mitigación de gases de efecto invernadero en México al 2020 en el 
contexto de la cooperación internacional, octubre 2010. este último 
estudio adopta una tasa de crecimiento económico todavía más con-
servadora, de 2.3%.

se planteó lograr este nivel de mitigación mediante 
un conjunto de acciones formuladas mediante 53 metas. 
Para la consideración de estos esfuerzos sectoriales se 
tomaron en cuenta diversos análisis de curvas de costos 
de mitigación4 de las que se disponía en méxico. 

el esfuerzo de mitigación que representa el Pecc 
no es nada despreciable, si se piensa que las emisiones 
totales del país ascendían en 2006 a 709 mtco

2 
eq., y 

que todos los proyectos mexicanos del mecanismo para 
un Desarrollo limpio (mDl) registrados ante la Junta 
ejecutiva del Protocolo de Kioto rendirían en conjunto 
un promedio de reducción de emisiones de poco más de 

4  a) mcKinsey/ centro mario molina (2008). Low Carbon Growth: 
a Potential Path for México. 
b) Quadri, g. (2008). El cambio climático en México y el potencial 
de reducción de emisiones por sectores. méxico. 
c) banco mundial (2009). México: estudio sobre la disminución de 
emisiones de carbono (meDec). Washington, D.c. Disponible en
http://siteresources.worldbank.org/iNtlaciNsPaNisH/resourc-
es/Wb_mx_meDec_spanish_Final_Nov_09.pdf
d) iNe-mcKinsey (2010). Potencial de mitigación de gases de efec-
to invernadero en México al 2020 en el contexto de la cooperación 
internacional. méxico. Disponible en http://www2.ine.gob.mx/
descargas/cclimatico/Potencial_mitigacion_gei_mexico_2020_
coP.pdf

n Figura	V.1.	Línea	base	del	PECC	2009-2012

la meta aspiracional de largo plazo 
está condicionada a la disponibilidad 
de financiamiento internacional y 
transferencia de tecnología.
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12 mtco
2 

eq./año.5 como instrumento unilateral, no 
condicionado a apoyos externos, el Pecc ha determi-
nado a través de sus acciones de corto plazo un efecto 
de mitigación por lo menos cuatro veces mayor que lo 
aportado por el Protocolo de Kioto a través del mDl.

al cierre de 2011, a través del esfuerzo de mitigación 
del Pecc, se han reducido 40.69 mtco

2
 eq./año de gei, 

lo cual representa un avance de 80% con respecto a la 
meta total para el 2012.

en la Figura V.2. se muestra el avance real contra el 
avance esperado a 2012.

5 como en su mayor parte los proyectos mDl en méxico corres-
ponden al sector privado, es bastante pequeño el traslape entre la 
meta de mitigación del Pecc, producto de acciones realizadas sobre 
todo en el sector público, y el resultado de reducción de emisiones 
derivado del mDl. se considera que este traslape sería inferior a 1 
mtco

2
eq./ año. 

los resultados muestran un avance global al 2011 
(40.69 mtco

2
 eq./año) superior al esperado en mate-

ria de mitigación. la mayor contribución a la reducción 
de emisiones alcanzada al 2011 proviene de las metas 
implementadas en los sectores UscUss, 17.66 mtco

2 

eq./año y generación de energía, 16.14 mtco
2
 eq./año, 

en tanto que los sectores de uso de energía y desechos 
contribuyeron con 5.85 y 1.05 mtco

2
 eq./año, respec-

tivamente.

el análisis de las prospectivas sectoriales globales 
permite pronosticar que la mitigación a finales de 2012 
superará la meta establecida en 2.10 mtco

2
 eq./año.

los avances en las metas que aportan en mayor me-
dida a la meta global del Pecc se muestran en el cuadro 
V.1
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n Figura	V.2.	Avances	de	mitigación	por	sector	a	diciembre	de	2011



V. Programas Para mitigar el cambio climático  n  251

la importancia del Pecc como instrumento clave de 
la política nacional en cambio climático y los avances que 
han representado las acciones de las diferentes instancias 
del gobierno  federal en materia de mitigación de emisio-
nes de gei hicieron primordial la divulgación de sus avan-
ces al público interesado, afianzando el compromiso de 

transparencia del gobierno Federal. en octubre de 2012 
la comisión intersecretarial de cambio climático (cicc) 
publicó un informe de avances del Pecc al 2011, que 
se encuentra disponible en: http://www.cambioclimatico.
gob.mx/index.php/es/publicaciones.html

Categoría Número	
de	metas Descripción

Avances	al	
2011

(MtCO
2
	eq./

año)

Metas	al	2012
(MtCO

2
	eq./

año)

Avances	en	
cumplimiento	de	la	
meta	al	2012	(%)

generación 
de energía 7

reinyección de gas amargo en cantarell 12.72 6.90 184

medidas de eficiencia térmica y 
operativa en el sector petrolero 1.72 1.84 93

construcción y operación de una planta 
de cogeneración 0.00 0.90 0

Proyecto integral manzanillo 0.00 1.10 0

Planta Hidroeléctrica la Yesca 0.00 0.81 0

construcción y operación de centrales 
eólicas 0.00 1.20 0

autoabastecimiento de energía eléctrica 
con fuentes renovables 0.88 3.65 24

Uso de 
energía 5

Programa transporte limpio 0.47 0.90 52

chatarrización de vehículos del 
autotransporte federal 1.28 1.10 116

Programa de sustitución de focos y 
electrodomésticos 1.29 2.68 48

Hipotecas verdes 0.95 1.20 79

instalación de estufas eficientes de leña 0.96 1.62 59

Uso de 
suelo, 
cambio 
de uso de 
suelo y 
silvicultura

6

Pastoreo planificado 1.56 0.84 186

incorporación de tierras al manejo 
Forestal sustentable 4.99 4.37 114

incorporación de tierras al sistema 
de Unidades de manejo para la 
conservación de la Vida silvestre

4.46 1.39 321

incorporación de tierras al esquema de 
Pago por servicios ambientales 2.92 1.43 204

incorporación de ecosistemas forestales 
al sistema de aNP 1.54 1.12 137

establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales 0.42 0.61 69

Desechos 1 reducción de gei en rellenos sanitarios 1.05 4.44 24

34 metas restantes 3.51 12.56 28

Total 53 40.69 50.66 80

n Cuadro	V.1.	Avance	al	2011	de	las	metas	que	más	aportan	a	la	mitigación
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a finales del año 2011, el gobierno de méxico de-
cidió someter voluntariamente los avances de las metas 
del Pecc a una evaluación independiente. con el apoyo 
de agencia para la cooperación alemana (giZ), y a tra-
vés de las firmas Det Norske Veritas (DNV) y el instituto 
mexicano para la competitividad (imco), se determina-
ron rangos de incertidumbre e índices sobre la trazabili-
dad de las metas y metodologías del Pecc. el estudio 
también evalúa el impacto de las metas del Programa en 
la política pública de cambio climático. 

Para el análisis de la incertidumbre, el punto de par-
tida fue la información contenida “sistema de informa-
ción de la agenda de transversalidad” en su módulo del 
Pecc (siat-Pecc) instituido por semarnat en el año 
2010. Junto con la información suministrada por las de-
pendencias responsables de la ejecución de las metas, se 
elaboraron y distribuyeron fichas descriptivas a expertos 
temáticos dentro y fuera del país. con la información 
recabada se realizó un análisis montecarlo. los resulta-
dos generales indican que con un grado de confianza del 
80% la mitigación al 2012 estaría entre 29.5 y 48.4 
mtco

2
 eq. con una media de 38.9 mtco

2
 eq. (para las 

22 principales metas de mitigación del Pecc). adicio-
nalmente, se presentan recomendaciones específicas por 
meta y metodología para disminuir la incertidumbre.

Dentro de la evaluación, en lo que se refiere al análisis 
de trazabilidad de las metas de mitigación y adaptación 
se evalúa la rastreabilidad de la información, de la meto-
dología detrás de cada una de las variables y la accesibili-
dad de la información al público en general. 

con esta evaluación, se inicia el camino de méxico para 
transitar hacia esquemas de medición, reporte y Verificación 
(mrV) que no se limiten únicamente a la medición y repor-
te de avances en mitigación. Por el enfoque y esfuerzo de 
coordinación, la evaluación de un programa de este tipo se 
muestra como pionera a nivel nacional e internacional. 

V.1.2	Base	para	una	estrategia	de	
desarrollo	bajo	en	emisiones

en el documento Base para una estrategia de desarrollo 
bajo en emisiones (leDs, por sus siglas en inglés), cuya 

preparación fue coordinada por el instituto Nacional de 
ecología (iNe), se analizan acciones de mitigación y 
de coordinación transversal entre: gobierno, sociedad, 
sectores académico e industrial; y verticalmente entre los 
órdenes de gobierno. la estrategia busca los siguientes ob-
jetivos:
•	 contribuir al crecimiento económico sustentable y 

equitativo.
•	 reducir significativamente la huella de carbono de 

méxico.
•	 Proponer e implementar acciones enfocadas al desa-

rrollo social: reducción de pobreza, creación de em-
pleos, y mejoras en las condiciones de vida.

•	 conservar el capital natural.

el documento base para esta estrategia leDs ofrece 
un diagnóstico de los esfuerzos para mitigar el cambio 
climático, e identificar acciones clave para alcanzar las 
metas de reducción de emisiones planteadas por méxico, 
que abarcan todos los sectores productivos del país. 

la estrategia ha sido construida alrededor de tres ejes 
temáticos: energía, ciudades sustentables y uso de la tie-
rra. estos ejes se integran transversalmente en un marco 
institucional, y que contempla mecanismos de coordina-
ción inter-secretarial y ligas con el sector privado, y ver-
ticalmente entre niveles de gobierno, considerando por 
ejemplo los planes estatales y municipales.

Escenario	tendencial	y	potencial	de	
abatimiento	de	emisiones	de	GEI	en	México

Partiendo de la información del inventario Nacional de 
emisiones de gei de 2006, datos históricos y proyec-
ciones de crecimiento poblacional y económico para los 
sectores con mayores emisiones, se construyó una línea 
base que representa un escenario tendencial, es decir, 
que considera que la actividad se mantiene con las tec-
nologías actuales. Para la  elaboración de esta línea base 
se asumió un crecimiento del Pib de 2.3% anual entre 
2006 y 2020 (iNe, 2010).

De acuerdo a los análisis tendenciales, se proyecta 
que las emisiones de gei de méxico se incrementen a 
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872 mtco
2 

eq. en 2020, y a 996 mtco
2 

eq. en 2030. 
los sectores con mayor crecimiento y emisiones de gei 
serán la generación eléctrica y el transporte. es impor-
tante reiterar que la determinación de una línea base sir-
ve para tener una referencia para la planeación, y repre-
senta una proyección estimada.
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n Figura	V.3.	Ejes	temáticos	del	documento	base	para	una	estrategia	LEDS

aPP: asociaciones Públicas-Privadas. 
Fuente: iNe, 2012.

a partir de la línea base y la intensidad de carbono 
en los sectores productivos, se identificaron las principa-
les acciones para la reducción de emisiones de gei y su 
potencial teórico de abatimiento. la suma de los poten-
ciales de las acciones analizadas corresponde al potencial 
teórico de reducción de emisiones de gei para méxico.
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n Cuadro	V.2.	Potencial	de	abatimiento	al	2020	y	2030

Año
Potencial	de	abatimiento,

MtCO
2
	eq.

2020 261

2030 523

Fuente: iNe, 2012.

Para el 2020, el potencial identificado es de 261 
mtco

2 
eq., lo que representa una reducción de 30% con 

respecto a la línea base de emisiones de gei respecto 
al escenario tendencial. al 2030, el potencial es de 523 
mtco

2 
eq., lo que corresponde a una reducción de 53%. 

Para cada acción de mitigación cuyo potencial de 
abatimiento es analizado, se realizó un análisis costo-
efectividad contra el escenario tendencial, y se determi-
nó su costo marginal de abatimiento. se construyó con lo 
anterior una curva de costos de reducción de emisiones, 
que expresa: el potencial de abatimiento de cada inicia-

tiva (en toneladas de co
2 

eq.), y su costo marginal de 
abatimiento (monto incremental por cada tonelada 
de co

2 
eq. evitada o reducida con respecto al caso base).

n Figura	V.5.	Potencial	de	abatimiento	en	México,	MtCO
2	
eq.

Fuente: iNe, 2010.
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Nota: el eje horizontal expresa el potencial acumulado de reducción de emisiones por iniciativa, el eje vertical muestra el costo marginal es-
timado por tonelada abatida (o evitada) de cada iniciativa (costo marginal se refiere a la diferencia entre el costo de la acción y la alternativa 
en el escenario tendencial, no incluye costos de transacción, comunicación, o información, subsidios o impuestos).

Fuente: iNe, 2010. 
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Del lado izquierdo de la curva se encuentran aquellas 
iniciativas y acciones cuyo costo marginal de abatimiento 
es negativo, y que por tanto representan un ahorro neto 
con respecto al escenario tendencial. Hacia el centro se 
localizan las iniciativas cuyo costo de abatimiento es cer-
cano a cero. Del lado derecho están aquellos proyectos 
que representan costos incrementales para la economía. 
Para que estos últimos sean atractivos, se requiere abara-
tar los costos o mejorar el rendimiento de las tecnologías 
involucradas.

n Cuadro	V.3.	Potencial	y	costo	ponderado	de	abatimiento

Año
Potencial	de	
abatimiento,
MtCO

2	
eq.

Costo	ponderado	de	
abatimiento,	
USD/tCO

2	
eq.

2020 261 1.35

2030 523 2.36

el documento base para la estrategia leDs ahonda 
en el análisis de las medidas y los sectores más relevantes 
para la mitigación hacia el mediano plazo, tal como se 
ilustra a continuación:

Energía

Generación	de	energía	más	limpia

las acciones agrupadas en este eje buscan transformar la 
matriz de generación eléctrica, aumentado la participación 
de energías limpias y tecnologías fósiles con mayor efi-
ciencia. esto está fundamentado en las siguientes leyes:6

•	 ley para la Promoción y Desarrollo de los bioenergé-
ticos (lPDb).

•	 ley para el aprovechamiento sustentable de la ener-
gía (lase).

•	 ley para el aprovechamiento de las energías reno-
vables y el Financiamiento de la transición energéti-
ca (laerFte).

6  Ver cuadro V.4.

adicionalmente, la transición energética está apoya-
da por la lgcc. la secretaría de energía (sener) pro-
pone tres configuraciones de la matriz energética para 
alcanzar 35% de generación a partir de fuentes no fósiles 
en 2024.7

•	 el primer escenario considera una cartera de proyec-
tos compuesta por centrales eólicas, que contiene 
28% de capacidad de respaldo con tecnología turbo-
gás. 

•	 el segundo escenario considera únicamente la cons-
trucción de 7 u 8 centrales nucleares, con una capa-
cidad instalada de 1,400 mW cada una y 20,900 
mW de eólica.

•	 el tercer escenario analiza un esquema híbrido de 
centrales nucleares y granjas eólicas, en el que con-
templa dos centrales nucleares con capacidad de 
1,400 mW cada una y 20,900 mW de eólica.

el potencial estimado de abatimiento al 2020 por el 
desarrollo de fuentes limpias de energía es de 61 mtco

2
 

eq., que representa el 23% del potencial total. los princi-
pales proyectos son: la instalación de capacidad adicional 
de energía eólica (8.6 mtco

2
 eq.), energía solar (18.2 

mtco
2
 eq.), y el cambio de combustible a gas natural 

para la generación termoeléctrica (13.6 mtco
2
 eq.).

•	 Energía	 solar	 fotovoltaica. méxico tenía en 2011 
un potencial teórico de generación equivalente al 
95% de la generación bruta nacional.8 algunos es-
tudios estiman que en méxico se podrían desarrollar 
entre 7.4 y 9.0 gW de energía solar para el 2020.9 
el explorador de recursos renovables, iniciativa 
conjunta de sener y el instituto de investigaciones 
eléctricas, identifica a los estados de baja california, 
baja california sur, sonora y chihuahua como los de 
mayor potencial para la generación fotovoltaica.10 
baja california sur es la mejor opción al presentar 

7 sener, 2012. méxico, estrategia Nacional de energía 2012–2026.
8 cesPeDes, 2012. méxico. transitando hacia un desarrollo 
económico verde (green growth).
9 asociación europea de la industria Fotovoltaica.
10 con una irradiación solar global mayor o igual a 7.0 kWh/m2 al 
día. en contraste chiapas y tabasco promedian 5.3 KWh/m2 al día, 
resultado de un mayor número de días nublados al año.
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los costos marginales de generación eléctrica más 
altos del país, por estar aislada del sistema eléctri-
co Nacional. la cartera de proyectos de generación 
solar fotovoltaica programados por el sector público 
federal tendrá una capacidad conjunta de 61 mW. 
los proyectos privados registrados ante la comisión 
reguladora de energía (cre) suman 35 mW adicio-
nales.11

•	 Energía	geotermoeléctrica. en 2012, la comisión 
Federal de electricidad (cFe) estimó el potencial po-
sible de generación geotermoeléctrica en 7,423 mW; 
el potencial probable en 2,077 mW; y las reservas 
probadas en 186 mW,12 adicionales a los 964.5 mW 
de capacidad instalada.13 entre los países miembros 
de la ocDe, méxico es el segundo productor de geo-
termoelectricidad, con 6.5 tWh en 2011. la cartera 
de proyectos publicada por sener suma 434 mW de 
capacidad instalada adicional, en ocho proyectos que 
estarán ubicados en los estados de michoacan, Pue-
bla, baja california y Jalisco.14 

se identifican las siguientes líneas de acción para fo-
mentar el desarrollo de esta iniciativa:

- impulsar el desarrollo tecnológico que reduzca los 
costos y riesgos de exploración.

- internalizar las externalidades ambientales en la 
generación de energía para incrementar la com-
petitividad de las tecnologías limpias. 

- Desarrollar mecanismos financieros (distribución 
del riesgo, o mercados de carbono).

- Definir los derechos de explotación geotér-
moeléctrica en el marco jurídico.

•	 Energía	eólica. en 2011 la generación eólica repre-
sentó 0.7% de la generación total (1.25% de capa-

11 análisis propio basado en información de permisionarios de cre, 
2012.
12  cre, 2011. méxico, evaluación de la energía geotérmica en 
méxico.
13 sener, 2009. méxico, Programa especial para el aprovechamiento 
de energías renovables.
14  sener, 2010. méxico, Prospectiva del sector eléctrico 2010–
2025.

cidad instalada). la prospectiva de sener establece 
alcanzar 4.2% en el 2020 (6.3% de capacidad insta-
lada). méxico tiene un potencial físico de generación 
eólica equivalente al 72.8% de la generación bruta 
nacional en 2011.15 cFe tiene tres proyectos de 
generación eólica en etapa de diseño que alcanza-
rán una capacidad de 230 mW. adicionalmente, se 
están construyendo dos centrales eólicas (rumoro-
sa y sureste) con una mitigación estimada de 2.89 
mtco

2
/año. existen 18 proyectos privados en cons-

trucción o por iniciar operaciones de generación eo-
loeléctrica registrados en la cre con capacidad total 
instalada de más de 2 gW, para alcanzar 3.13 gW de 
generación eólica privada.16

•	 Energía	hidroeléctrica. contribuyó con 14% de la 
generación eléctrica en 2011 (22% de capacidad 
instalada). la cartera de proyectos de cFe suma 
5.23 gW de capacidad instalada al 2025.17 esto no 
considera la ampliación de hidroeléctricas existentes 
por 778 mW adicionales. 18 la cre tiene registrados 
10 proyectos de generación privada mini-hidráulica 
(hasta 30 mW de capacidad instalada) que entrarán 
en operación entre 2012 y 2015. la capacidad ins-
talada total de estos proyectos se estima en 132.6 
mW, adicionales a los 112 mW en operación.19

•	 Biocombustibles.	 tienen un potencial de mitiga-
ción de 15 mtco

2 
eq. al 2030. en 2008 se publicó 

la lPDb20 para promover y desarrollar los bioener-
géticos. el iNe propuso criterios de sustentabilidad 
ambiental para la certificación ambiental del etanol 
anhidro con el objetivo de garantizar la conservación 
de los ecosistemas y el uso sustentable del recurso 
hídrico; maximizar la eficiencia productiva y el des-
empeño ambiental, y preservar la calidad del suelo.

15 cesPeDes, 2012. méxico, transitando hacia un desarrollo 
económico verde.
16 iNe, 2012. análisis propio basado en información de permisiona-
rios de cre, junio 2012.
17 sener, 2010. Prospectiva del sector eléctrico 2010–2025.
18 sener, 2010. Prospectiva del sector eléctrico 2010–2025.
19 análisis propio basado en información de permisionarios de cre, 
2012.
20 DoF, 2008. ley de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos.
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•	 Bioenergía. existen programas que apoyan la cons-
trucción de biodigestores y generadores. se instaló 
el primer cogenerador eléctrico a base de bagazo de 
caña, con reducciones estimadas de 3.6 mtco

2
 eq. 

en el periodo 2008-2011 se instalaron 354,606 
estufas eficientes de leña, con una reducción de emi-
siones estimada del orden de 0.96 mtco

2
 eq./año e 

importantes cobeneficios a la salud. 
•	 Combustóleo	y	carbón	por	gas	natural. las turbi-

nas de gas en ciclo combinado tienen de 50% a 62% 
menores emisiones de gei que la energía térmica 
convencional. en 2009 casi el 60% de la deman-
da de energía primaria de cFe se satisfizo con gas 
natural,21 reduciendo gradualmente la intensidad de 
carbono de la generación eléctrica nacional. 

la proporción de ciclo combinado se ha incremen-
tado de poco más del 20% en 2002 a casi el 50% en 
2010, en tanto que el factor promedio de emisiones se 
redujo de arriba de 0.6 tco

2 
eq./mWh en 2002 a menos 

de 0.5 tco
2 
eq./mWh en 2010 (más de 15%).

Dentro de la cartera de proyectos en progreso se en-
cuentra la sustitución de cinco plantas termoeléctricas 

21  sener, 2010. Prospectiva de Petrolíferos 2010-2025.

convencionales, con un potencial de abatimiento de 2.5 
mtco

2
 eq./año.

•	 Energía	nuclear. la estrategia Nacional de energía 
señala la necesidad de realizar más estudios sobre 
su viabilidad técnica y financiera, además de dialogar 
con los gobiernos de los estados para discutir su po-
sible construcción. es necesario continuar el estudio 
y alcanzar definiciones hacia el futuro en materia nu-
clear.

 el potencial teórico de abatimiento de los proyectos 
de eficiencia en la generación y transformación de 
energía es de 24.5 mtco

2
 eq. al 2020 (9% del po-

tencial de abatimiento total). los principales proyec-
tos comprenden: aumento de la eficiencia en las ope-
raciones de Pemex y cFe (11.5 mtco

2
 eq. al 2020), 

implementación de redes inteligentes de distribución 
eléctrica (8.3 mtco

2
 eq.) y desarrollo de tecnologías 

de captura y almacenaje de carbono (4.7 mtco
2
 eq.) 

(Ver sección V.1.3).
•	 Reducción	de	venteo	y	quema	de	gas	en	produc-

ción. la comisión Nacional de Hidrocarburos (cNH) 
emitió disposiciones técnicas para reducir la quema 
y el venteo de gas en los trabajos de exploración y 

n Figura	V.7.	Generación	de	energía	por	tipo	de	combustible	y	evolución	del	factor	de	emisión	promedio	en	la	generación	

eléctrica
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explotación de hidrocarburos (cNH.06.001/09). 
esta regulación establece un mínimo de aprovecha-
miento de gas natural, a través de: Programa de nivel 
máximo (o techo nacional) para alcanzar niveles de 
aprovechamiento de gas, y el Programa acelerado 
para reducir al mínimo la quema y venteo de gas en 
el activo integral cantarell, 2010–2012. el abati-
miento alcanzado en el activo cantarell al 2011 es 
de 12.72 mtco

2
 eq. anuales.22

•	 Mitigación	de	emisiones	fugitivas	en	Pemex. Pemex 
gas y Petroquímica básica (Pgpb) tiene proyectos 
esquema mDl para la instalación de sellos secos en 
compresores de gas para los complejos procesadores 
de gas en ciudad Pemex, Nuevo Pemex y Poza rica, 
con una reducción estimada en 0.026 mtco

2
 eq.23. 

se han identificado proyectos de reducción de emi-
siones fugitivas por hasta 2.3 mtco

2
 eq.24 

•	 Eficiencia	energética	en	Pemex. el potencial de miti-
gación es mayor a 11 mtco

2
 eq. al 2020 e involucra 

aumentos en la eficiencia operativa y térmica de sus 
operaciones. los principales proyectos son: la recon-
figuración de las refinerías madero, minatitlán y ca-
dereyta, y los proyectos de cogeneración en Nuevo 
Pemex, tula y salamanca. el ejercicio del gasto de las 
paraestatales es programado por la secretaría de Ha-
cienda y crédito Publico (sHcP) y se prioriza en base 
a la rentabilidad de los proyectos. Dado este criterio, 
la inversión es usualmente asignada a proyectos de 
exploración y explotación de crudo. en consecuen-
cia, los proyectos de eficiencia energética en Pemex 
refinación difícilmente alcanzan financiamiento. 
Pemex actualmente tiene proyectos bajo el esquema 
mDl que persiguen incrementar la eficiencia térmi-
ca, entre ellos: recuperación energética de gases de 
combustión para su aprovechamiento en el proceso 
de deshidratación de crudo maya en la terminal ma-
rítima Dos bocas (registrado), y la utilización de tec-

22 semarnat, 2012. méxico, avances de metas Pecc.
23 sener, 2011. méxico, estrategia Nacional para la transición ener-
gética y el aprovechamiento sustentable de la energía.
24 iNe, 2010. méxico, agenda de cambio climático de méxico 
2010-2020.

nologías de recuperación de calor en los escapes de 
combustión de turbo maquinaria en el activo integral 
cantarell (en proceso); ambos proyectos tienen un 
potencial de abatimiento de 0.52 mtco

2
 eq.25 (Ver 

sección V.1.3).
•	 Eficiencia	energética	de	CFE	(transmisión	y	distri-

bución). el suministro nacional de energía eléctrica 
destinada al servicio público tuvo pérdidas totales 
promedio de 10.77% entre 2000 y 2011 (las me-
jores prácticas son 6% a 8%), y su reducción a 8% 
equivale a cerca de 4 mtco

2
 eq. cada tres puntos 

porcentuales en pérdidas equivalen a la producción 
anual de una planta generadora de 1,000 mW y 
emisiones de 1.27 mtco

2
 eq. cFe implementa me-

didas para reducir las pérdidas técnicas: la incorpora-
ción de nuevas líneas, subestaciones y mejoras en los 
sistemas de distribución.

•	 Redes	 inteligentes	 de	 energía	 eléctrica. aportan 
un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible 
utilizando tecnologías de comunicación, control, mo-
nitoreo y autodiagnóstico. Permiten la gestión activa 
de la demanda e incorporan tecnologías de almace-
namiento, para el despacho y control correctos de 
energías renovables intermitentes (solar y eólica).26 
se identifica como una barrera la falta de estándares 
técnicos abiertos y públicos que permitan el funcio-
namiento entre sistemas de distintos fabricantes.

•	 Captura	y	almacenamiento	de	carbono	(ccs, por 
sus siglas en inglés) con un potencial en méxico de 
4.7 mtco

2
 eq. al 2020. ccs puede utilizarse para la 

recuperación mejorada de hidrocarburos, capturan-
do beneficios derivados de la venta de crudo y de 
la reducción en emisiones de co

2
. Pemex cuenta con 

pozos candidatos a ccs en la región de Poza rica: los 
pozos Poza rica, tajín y coapechaca, y en la región 
sur Pemex en campos maduros ubicados en el activo 
cinco Presidentes en tabasco.27 la legislación actual 

25  sener, 2011. méxico, estrategia Nacional para la transición 
energética y el aprovechamiento sustentable de la energía.
26 Nrel, 2012. laboratorio Nacional de energías renovables - 
eUa, renewable electricity Futures study.
27 cmm, 2012. centro mario molina. méxico. Primer proyecto de-
mostrativo ccs + eor en méxico.
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no contempla el acceso y uso de acuíferos profun-
dos para el almacenamiento de carbono (Ver sección 
V.4.2).

Uso	sustentable	de	energía

Del Pronase (Ver sección V.1.3), estudios de la conuee28 
y del iNe (iNe, 2010), se identificó un potencial de re-
ducción de emisiones de 64 mtco

2
 eq., equivalente al 

24.5% de la meta de abatimiento de méxico al 2020. 
las acciones pertenecen a cuatro categorías principales:

•	 Normas y estándares para regular el consumo ener-
gético futuro.

•	 sustitución de tecnologías a aquellas más eficientes a 
través de programas sociales.

•	 certificación de productos con tecnologías eficientes.
•	 cambios de prácticas y comportamientos de los 

usuarios finales.

entre 2009-2011, como resultado de la expedición de 
Normas oficiales mexicanas (Nom) en eficiencia energética,
se registró un ahorro de energía eléctrica de 6,112 gWh,

28  coNUee, 2009. estudio sobre el potencial de cogeneración en 
méxico.

con ahorros térmicos por 7.43 millones de barriles de 
petróleo equivalente (bpe) (Ver cuadros V.13 y V.14).
•	 Norma	 de	 eficiencia	 para	 iluminación.	en el año 

2011 entró en vigor la norma oficial que establece 
límites mínimos de eficacia para iluminación en los 
sectores residencial, comercial, servicios, industrial y 
alumbrado público (Nom-028-eNer-2010). los 
ahorros anuales, estimados preliminarmente por 
el iNe, derivados del menor gasto energético, son 
1,430 millones de dólares al 2020 con un impacto 
positivo directo en los usuarios finales. con esta ini-
ciativa se pueden llegar a abatir hasta 11 mtco

2
 eq. 

anuales en el 2020.

otras iniciativas de aumento de la eficiencia en el 
consumo energético en el sector residencial y comercial, 
en dispositivos como refrigeradores, equipos de climati-
zación o electrodomésticos, pueden llegar a abatir hasta 
6 mtco

2
 eq. en el 2020.

•	 Norma	de	eficiencia	para	vehículos	ligeros.	la im-
plementación de la norma que establece los estánda-
res mínimos de rendimiento de combustible para ve-
hículos nuevos,29 ayudará a alcanzar un rendimiento 

29 Ver sección V.1.4.
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 promedio de la flota de vehículos de 15 km/l en el 
2016 (desde 12.3 km/l, estimado en 2010). los 
beneficios previstos incluyen:30

- reducir la demanda energética en 372 millones 
de bpe acumulados entre 2016 y 2030.

- evitar la emisión de 6 mtco
2
 eq. anuales en el 

2020 y de 18 mtco
2
 eq. en el 2030.

- generar ahorros económicos para los usuarios, 
derivados del ahorro en gasolina, cercanos a 513 
mil millones de pesos, acumulados al 2030.

- Producir ahorros para el gobierno que se estiman 
en 103 mil millones de pesos, asociados a los 
subsidios correspondientes en el mismo periodo.

- reducir emisiones de otros contaminantes loca-
les como Nox, so

2
 e hidrocarburos. se estima 

que los ahorros derivados de evitar afectaciones 
a la salud por estas sustancias serían de 338 mi-
llones de dólares.

méxico ha realizado esfuerzos para desacelerar el 
crecimiento del parque vehicular por la importación de 
vehículos usados de norteamérica. a finales de 2011, 
acuerdos firmados entre la secretaría de medio ambien-
te y recursos Naturales (semarnat) y la secretaría de 
economía (se) obligan a que los vehículos usados que 
sean importados definitivamente al país cumplan con 
la norma oficial que establece los límites máximos 
permisibles de emisiones contaminantes (Nom-041- 
semarnat-2006).31 con esto se ha logrado homologar las 
especificaciones para todo el parque vehicular nacional. 
estos esfuerzos deben ir acompañados de un esquema de 
chatarrización que haga efectivo el retiro de circulación de 
los automóviles poco eficientes, y de un sistema estricto 
de verificación vehicular en todo el territorio nacional. 

méxico lleva a cabo programas masivos de ahorro de 
energía eléctrica como:
•	 Programa	Luz	Sustentable. Ver sección V.1.3 FiDe.
•	 Programa	 Cambia	 Tu	 Viejo	 por	 Uno	Nuevo. Ver 

sección V.1.3 FiDe.

30 iNe, 2012. méxico, resultados preliminares; análisis en progreso.
31 DoF, 2007. méxico, Norma oficial mexicana Nom-041- 
semarnat-2006, 6 marzo 2007.

•	 Hipotecas	 Verdes. los ahorros obtenidos por efi-
ciencia energética y agua son cercanos al 2-3% del 
ingreso familiar. este programa puede extenderse 
para otorgar 2.7 millones de créditos entre 2013 
y 2020, con un potencial de abatimiento de 2.6 
mtco

2
 eq. (Ver sección V.1.8)

•	 Esquema	 de	 Sustitución	 Vehicular.	 Ver sección 
V.1.4.

•	 Programa	Transporte	Limpio. Ver sección V.1.4.
•	 Programa	GEI	México.	Ver sección V.1.7. 
•	 Cogeneración. la instalación de plantas de coge-

neración para los nueve centros de proceso de 
Pemex con mayor generación de vapor podría ayudar 
a abatir hasta 14 mtco

2
 eq. al 2020.32 el potencial 

de cogeneración estimado en otras industrias equiva-
le al abatimiento de 10 mtco

2
 eq., y representa be-

neficios económicos potenciales por más de 1,600 
millones de dólares anuales.33

como parte de la estrategia de bajo carbono se ana-
lizan los efectos de la estructura actual de subsidios a la 
energía y a los recursos en la eficiencia de su consumo. 
Un estudio del centro mario molina estima que retirar el 
subsidio a combustibles al autotransporte permitiría re-
ducir la demanda de gasolina y diesel en un 23% hacia 
el 2020 y abatir 24 mtco

2
 eq. anuales. actualmente, 

el precio de la gasolina magna tiene un desliz mensual 
equivalente a 1% de su precio, con el objetivo de equi-
librar las finanzas públicas y reducir la dependencia del 
exterior. se ha estimado que en el periodo comprendido 
entre 2007 y 2011, este desliz evitó emisiones de entre 
67 y 145 mtco

2
 eq.

Ciudades	sustentables

el potencial técnico de reducción de emisiones de gei 
identificado al 2020 es de 26 mtco

2
 eq. anuales. esto 

32 cesPeDes, 2012. méxico, transitando hacia un desarrollo 
económico verde.
33 conuee, 2009. méxico, estudio sobre el potencial de cogenera-
ción en méxico.
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incluye proyectos de inversión en infraestructura de 
transporte urbano y optimización de sistemas de trans-
porte, con un potencial de abatimiento de 8 mtco

2
 eq. al 

2020, y acciones de manejo de residuos sólidos urbanos 
y tratamiento de aguas, con un potencial de abatimiento 
de 26 mtco

2
 eq.

Transporte

Del potencial total identificado (8 mtco
2
 eq.) se han 

identificado proyectos de infraestructura de transporte 
urbano con un potencial de abatimiento al 2020 cercano 
a 2 mtco

2 
eq.:34 tres líneas de tren suburbano en la zona 

metropolitana del Valle de méxico, con una inversión 
estimada de 24 mil millones de pesos; siete  trenes ur-
banos en otras ciudades, con una inversión estimada de 
30 mil millones de pesos; siete corredores de sistemas 
de transporte rápido (brt, por sus siglas en inglés) en 
construcción o listos para construir y 21 en diferentes 
etapas de planeación. la inversión estimada para los 21 
proyectos en planeación es de entre 10 y 15 mil millones 
de pesos.35

además de los beneficios estimados por el abatimien-
to de emisiones de gei, también se espera que la imple-
mentación de los proyectos de brt genere cobeneficios 
sustanciales: reducción de contaminantes locales, que se 
traduzca en una disminución de enfermedades asociadas 
valorada entre 60 y 80 millones de dólares; reducción en 
el consumo de combustibles fósiles, con un menor gasto 
federal por concepto de subsidios a combustibles de entre 
10 y 13 millones de dólares; mayor productividad relacio-
nada con una reducción de tiempos de traslado (40-53 
millones de horas-hombre ahorradas), con valor de entre 
26 y 34 millones de dólares anuales y mejoría en la cali-
dad de vida; creación de empleos temporales en la cons-
trucción de infraestructura y migración de empleos infor-
males a formales para los operadores del sistema brt.

34 sHcP, 2010. canasta de proyectos del Protram-Fonadin-ba-
nobras.
35 cesPeDes, 2012. transitando hacia un desarrollo económico 
verde.

las barreras al funcionamiento eficiente del transpor-
te urbano y a la reducción en sus emisiones incluyen: 
•	 la intervención de diversas entidades y políticas gu-

bernamentales no alineadas ha generado ciudades 
dispersas, desconectadas y extensas, con altas inefi-
ciencias en el transporte.

•	 alta resistencia a la modernización y al cambio en los 
sistemas actuales de transporte público por parte de 
los concesionarios actuales.

•	 tarifas controladas en el transporte público generan 
incentivos perversos, reducen la eficiencia en el uso 
del transporte y limitan la calidad y el crecimiento del 
sector. 
los proyectos de optimización de los sistemas de 

transporte inter-urbano incluyen:
•	 incrementar la participación de los ferrocarriles en 

el transporte terrestre de carga.
•	 mejorar la logística del transporte carretero de carga, 

mediante la operación coordinada de los vehículos, 
la creación de cooperativas y asociaciones, la cons-
trucción de terminales especializadas y corredores de 
carga, y la puesta en marcha de un sistema de infor-
mación confiable.

Manejo	sustentable	de	residuos

la gestión integral de residuos constituye una fuente de 
oportunidades para generar mercados y cadenas produc-
tivas formales. la infraestructura actual es insuficiente 
y no permite un manejo óptimo, que impulse su apro-
vechamiento, recolección y reciclaje. se identifican las 
siguientes acciones con un potencial de abatimiento de 
26 mtco

2
 eq. al 2020:

•	 impulsar la participación del sector privado en pro-
yectos de reciclaje, separación de basura, reutili-
zación, confinamiento de desechos, y creación de 
centros de acopio. Desarrollar mecanismos y regula-
ciones que hagan corresponsables a las organizacio-
nes del manejo de los residuos que generan.

•	 corregir los sistemas tarifarios de los servicios de re-
colección y tratamiento, de forma que se incentive 
la reinversión en mejoras tecnológicas y logísticas, y 
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se puedan implementar las mejores prácticas a nivel 
mundial.

•	 reforzar las campañas educativas e informativas para 
sensibilizar a la población sobre la importancia de re-
ducir la generación de desechos y el consumo de agua.

los proyectos que deben impulsarse dentro de este 
sector caen en cuatro categorías básicas:
•	 Tratamiento	de	aguas	 residuales. además del be-

neficio por reducción de emisiones, el agua tratada 
se puede aprovechar para otras actividades, mientras 
que el cH

4
 se puede aprovechar en la generación de 

electricidad para la operación de las Planta de trata-
miento de aguas residuales (Ptar).

•	 Captura	 y	 aprovechamiento	 de	 biogás	 producto	
de	rellenos	sanitarios	y	PTARs. en los rellenos sani-
tarios de gran capacidad, el aprovechamiento del cH

4
 

para la generación de electricidad genera ingresos 
que superan la inversión tecnológica. 

se tienen identificados proyectos para el aprovecha-
miento de biogás para generación de energía en 29 relle-
nos sanitarios de 19 ciudades de la república mexicana, 
con un potencial de abatimiento de 4.4 mtco

2 
eq. (iNe, 

2010).
se han identificado tres proyectos de tratamiento 

de aguas residuales con un potencial de abatimiento de 
1.02 mtco

2 
eq. al 2020: la planta de atotonilco, Hidal-

go, que con capacidad para tratar 23 m3/s será la más 
grande del país, tiene un potencial de mitigación de 0.50 
mtco

2 
eq. por año.

•	 Reciclaje. esta actividad incrementó su capacidad en 
154% entre 2002 y 2011, y ofrece grandes opor-
tunidades para el sector industrial por el ahorro de 
costos asociado.

•	 Composta. Puede ayudar a aumentar la productivi-
dad de la producción agrícola, pero aún es necesario 
analizar con mayor profundidad el valor en el merca-
do y las alternativas para lograr proyectos viables.

Usos	de	la	tierra

en el ámbito forestal se trabaja en dos líneas específi-
cas para la mitigación de emisiones de gei: la estrategia 
Nacional para la reducción de emisiones por Deforesta-
ción y Degradación de los bosques (eNareDD+) y el 
Proyecto de bosques y cambio climático (Ver sección 
V.1.5 conafor). también se presentó la estrategia de 
cambio climático para áreas Protegidas en 2010 (Ver 
sección V.1.5).

a finales de 2006, la superficie cubierta por esque-
mas de conservación y manejo de ecosistemas terrestres 
y recursos naturales fue superior a 500 mil km2. gracias 
a la combinación de programas gubernamentales, la tasa 
de pérdida de cobertura forestal se ha reducido en 50% 
entre el 2000 y el 2010.

el sector forestal tiene un potencial teórico de abati-
miento de emisiones de 57 mtco

2
 eq., basado en alter-

nativas para evitar la pérdida de cobertura forestal: refo-
restación, aforestación y deforestación evitada. existen 
varios proyectos en marcha que tienen un potencial de 
abatimiento significativo al 2020:
•	 Programa de manejo Forestal sustentable (Prodefor): 

6.7 mtco
2
 eq.

•	 Programa de cultivo Forestal en bosques templa-
dos: 3.8 mtco

2
 eq.

•	 Unidades de manejo para la conservación de la Vida 
silvestre (Uma): 3.6 mtco

2
 eq.

•	 otros proyectos dentro del esquema Proárbol:36 7.8 
mtco

2
 eq.

•	 ocho proyectos de acción temprana reDD+: 10.1 
mtco

2
 eq. 

el potencial de abatimiento anual de emisiones es-
timado en el sector agropecuario es de 20 mtco

2
 eq. y 

se basa en: la mejora de prácticas agropecuarias en los 
principales cultivos, la restauración de tierras degrada-
das, la reducción o eliminación de labranza y el manejo 
adecuado del ganado. la implementación de muchas de 
estas iniciativas también representaría un aumento en la 
productividad de las actividades del sector. 

36 Ver sección V.1.5 conafor.
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se han identificado proyectos que tienen un poten-
cial de mitigación estimado en 5.1 mtco

2
 eq. al 2020; el 

mayor potencial corresponde a proyectos de manejo de 
residuos pecuarios (3.5 mtco

2
 eq. anuales). 

las prácticas que pueden promoverse de forma ma-
siva para abatir las emisiones provenientes de las activi-
dades agropecuarias incluyen:
•	 adaptación a cultivos de menores requerimientos hí-

dricos para mejorar la conservación de agua y suelos.
•	 racionalización del uso de agroquímicos, uso de bio-

fertilizantes y mejoramiento de semillas.
•	 reconversión productiva sustentable fomentando 

los cultivos perennes y la labranza de conservación, 
en sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.

•	 mejora en la productividad y variedad de cosechas, 
rotación extendida de cosechas y reducción de tierras 
sub-utilizadas, sistemas de cosecha menos intensi-
vos, uso extendido de cosechas cubiertas.

•	 mejora en la eficiencia energética y uso de energías 
alternativas.

•	 ajustes de la carga animal y planificación en tierras de 
agostadero.

•	 masificación del tratamiento de los desechos pecua-
rios para autogeneración de energía.

Cartera	de	proyectos	de	mitigación	
de	México	2010-2020	

a partir del análisis anterior y de estudios de costo-
efectividad, de contexto, de prioridades y de barreras 
sectoriales para cada una de las acciones identificadas, 
se ha identificado una cartera de más de 150 proyectos 
con un potencial de abatimiento total estimado en 130 
mtco

2 
eq. anuales al 2020, que representan la mitad 

del compromiso adquirido por méxico para ese año. 
más de 100 de esos proyectos están en ejecución, y 
representan un potencial de mitigación de 70 mtco

2
 

eq. al 2020.

n Figura	 V.9.	 Potencial	 de	 abatimiento	 de	 emisiones,	

MtCO
2
	eq.	anuales

Fuente: iNe, 2012.

esta cartera comprende iniciativas de diferentes ti-
pos: normativas y regulatorias, de desarrollo y sustitución 
tecnológica, programas sociales, mejores prácticas, desa-
rrollo de capacidades, etc. los proyectos se encuentran 
en diferentes etapas de diseño y ejecución como se des-
cribe en la Figura V.10.

n Figura	V.10.	Portafolio	de	proyectos	según	su	etapa

Fuente: iNe, 2012.

el mayor potencial de abatimiento de estos proyec-
tos (92 mtco

2
 eq., 70% del total de la cartera) se con-

centra en los sectores forestal y agropecuario, petróleo y 
gas, y eficiencia energética.
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Fuente: iNe, 2012.

Análisis	financiero	de	las	acciones	de	
mitigación

análisis preliminares sugieren que para lograr el abati-
miento de 261 mtco

2
 eq. al 2020 se tiene un reque-

rimiento de inversión cercano a los 138 mil millones de 
dólares. el monto promedio anual corresponde a 6% 
de la inversión total de méxico en 2011. este análisis es 
sensible al precio del crudo (estimado en 60 dólares por 
barril al 2030) y al costo de capital (4%).

a partir de la curva de costos se obtienen los siguien-
tes estimados:
•	 las acciones de mitigación con costos de abatimien-

to negativos o cero requieren de una inversión de 30 
mil millones de dólares al 2020. estas iniciativas pre-
sentan un beneficio económico estimado de 34 mil 
millones de dólares gracias a sinergias con el proceso 
de desarrollo económico.

•	 las acciones de mitigación con costos de abatimiento 
positivos requieren de una inversión de 108 mil mi-
llones de dólares al 2020. esto incluye iniciativas con 
cobeneficios que las hacen atractivas aun  cuando im-
plican un costo, y otras que son intensivas en capital y 
que representan fuertes inversiones en infraestructura. 
el impacto a la economía por la implementación de es-
tas acciones es de casi 40 mil millones de dólares.

•	 los beneficios y los impactos entre las acciones de mi-
tigación son muy cercanos, con una diferencia menor a 
6 mil millones de dólares; sin embargo, no son transfe-
ribles. se estima que la implementación de las acciones 
de mitigación representará un impacto a la economía 
por 30 mil a 40 mil millones de dólares. esto se debe 
al costo marginal incremental de las acciones de miti-
gación y al abatimiento de barreras. Para poder cubrir 
este impacto se prevé que méxico requerirá de apoyos 
económicos en fondos no recuperables.
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la aportación principal viene de capital privado que 
representa 43% de la inversión requerida; el sector pú-
blico aporta 31%, y los consumidores finales absorben el 
25% del gasto.

n Figura	V.12.	Curva	de	costos	de	abatimiento	al	2020

VPN: Valor Presente Neto.
Fuente: iNe, 2012.
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Análisis	económico	de	las	medidas	de	
mitigación

Utilizando un modelo computable de equilibrio general, 
se realizó un primer cálculo de los impactos macroeco-
nómicos de las acciones de mitigación contempladas en 
la cartera de proyectos de la estrategia leDs.37 se con-
cluye que para el año 2030, tras la implementación de la 
totalidad de las iniciativas de abatimiento identificadas, 
bajo el supuesto de que méxico cuente con acceso a 
fondos internacionales: el Pib nacional sería 5.3% mayor 

37 iNe, 2012. economic analysis of mexico’s low emissions Devel-
opment strategy-leDs mexico (ibarrarán & boyd).

con respecto al escenario base.38 asimismo, se espera 
un crecimiento del nivel de inversión, que  sería 23.69% 
mayor, con un acervo de capital 7.56% superior. bajo ta-
les supuestos, se observa que la inversión incremental 
requerida para la implementación de la estrategia de bajo 
carbono tendría como resultado la generación de entre 
300 mil y 550 mil empleos. la tasa de desempleo en el 
escenario tendencial se estima en 12%, mientras que en 
el escenario de bajo carbono sería de 6.7%. la estrategia 
de bajo carbono es además marcadamente progresiva, 
y favorecería la distribución de riqueza a los segmentos 

38 el escenario base asume que no se modifican los patrones actuales 
de consumo y producción; y que la economía se apoya en combus-
tibles fósiles cada vez más escasos.

Figura V.12 Capital estimado necesario
para cumplir las metas de mitigación al 2020
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Fuente: iNe, 2012.
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sociales de menor ingreso. en resumen, con la estrategia 
leDs no existe destrucción de valor económico, y los 
costos incrementales de implementación son compensa-

dos por ganancias en productividad, seguridad energéti-
ca, calidad ambiental, e impactos positivos sobre salud e 
inclusión social.

n Figura	V.14.	Efecto	incremental	de	la	implementación	de	la	estrategia	de	bajo	carbono	hacia	el	2030,	contra	el	escenario	

tendencial

Fuente: iNe, 2012. economic analysis of mexico’s low emissions Development strategy-leDs mexico (ibarrarán & boyd).

n Figura	V.15.	Cambios	en	la	distribución	de	la	riqueza	hacia	el	2030

Fuente: iNe, 2012. economic analysis of mexico’s low emissions Development strategy-leDs mexico (ibarrarán & boyd).

PIB incremental

Figura XXIV. Efecto incremental de la implementación de la estrategia
de bajo carbono hacia el 2030, contra el escenario tendencial

Fuente: INE (2011), México, Economic analysis of Mexico´s Low Emissions Development Strategy
LEDS México (Ibarrarán y Boyd)

25.0 %

20.0 %

15.0 %

10.0 %

5.0 %

0.0 %

5.3 %

23.7 %

1.8 %

7.6 %

inversión total ingreso público
incremental

acervo de capital

Figura XXV. Cambios en la distribución de la riqueza hacia el 2030

Fuente: INE (2011), México, Economic analysis of Mexico´s Low Emissions Development Strategy
LEDS México (Ibarrarán y Boyd)

2.00 %

1.50 %

1.00 %

0.50 %

0.00 %

-0.50 %

-1.00 %

-1.50 %

1.84 %
1.73 %

0.66 %

-0.90 %

Deciles 1-2 Deciles 3-5 Deciles 6-8

Deciles 9-10



268  n  méxico QUiNta comUNicacióN NacioNal aNte la cmNUcc

V.1.3	Sector	energético

Política	nacional

los principales instrumentos con los que el sector ener-
gético contribuye al desarrollo sustentable mediante el 
abatimiento del consumo de energía, se describen en 
esta sección. en el cuadro V.4 se muestran las leyes y 
reglamentos del sector.

Estrategia	Nacional	de	Energía	2012-2026

la estrategia Nacional de energía 2012-202639 (eNe) 
tiene como base la visión del sector para los próximos 
15 años y está conformada por tres ejes rectores: se-
guridad energética, eficiencia económica y Productiva, y 
sustentabilidad ambiental. 

en cuanto a energías limpias la eNe incluye como 
meta incrementar en un 35% su participación en la ge-
neración de electricidad al 2026.

en relación a eficiencia energética, considera lograr 
un ahorro de energía del 15% respecto a la proyección 
de línea base del consumo nacional de energía al 2026.

en este sentido, el abatimiento de energía por con-
cepto de eficiencia energética se estima en aproxima-
damente 1,091 PJ, equivalente a cerca del 25% del 
consumo final en 2010. esta última versión incluye los 
recursos potenciales de shale gas en el país.

Programa	Sectorial	de	Energía	2007-201240

establece los compromisos, estrategias y líneas de acción 
del gobierno Federal en materia energética y tiene como 
objetivo promover el desarrollo integral y sustentable del 
país, conforme al horizonte de largo plazo plasmado en la 
Visión 2030 (sener, 2012).

39 secretaría de energía. Disponible en http://www.energia.gob.
mx/res/1646/estrategiaNacionaldeenergiaratificadaporeiHcon-
gresodelaUnion.pdf 
40 secretaría de energía. Disponible en http://www.energia.gob.
mx/portai/Default.aspx?id~1426

Programa	Especial	para	el	Aprovechamiento	
de	energías	renovables	2009-2012

tiene como objetivos impulsar el desarrollo de  la indus-
tria de energías renovables, ampliar el portafolio energé-
tico y ampliar la cobertura del servicio eléctrico en comu-
nidades rurales utilizando energías renovables.

n Cuadro	V.4.	Leyes	y	reglamentos	del	sector	energético
41424344454647484950

41 Diario oficial de la Federación el l de febrero de 2008. 
42 secretaría de energía. Disponible en http://www.energia.gob.
mx/res/o/Prog%201ntrod%20bioen.pdf
43 Diario oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.
44 Diario oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
45 Diario oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2009.
46 Diario oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2009.
47 conuee, 2012. Disponible en http://www.conuee.gob.mx/
work/files/metod_gei_cons_evit.pdf 
48 Diario oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
49 Diario oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
50 Diario oficial de la Federación el 6 de agosto de 2009.

ley Instrumentos	derivados

ley para la 
Promoción y 
Desarrollo de los 
bioenergéticos 
(lPDb)41, 42

•	 reglamento para la ley de 
Promoción y Desarrollo de los 
bioenergéticos43

•	 Programa de introducción de 
bioenergéticos

ley para el 
aprovechamiento 
sustentable
de la energía
(lase)44

•	 reglamento de la ley para el 
aprovechamiento sustentable de 
la energía45

•	 Programa Nacional para el 
aprovechamiento sustentable de 
la energía (ProNase)46

•	 metodología para la 
cuantificación de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
y de consumos energéticos 
evitados por el aprovechamiento 
sustentable de la energía47

ley para el 
aprovechamiento 
de las energías 
renovables y el 
Financiamiento 
de la transición 
energética 
(laerFte)48

•	 reglamento de la ley para el 
aprovechamiento de las energías 
renovables y el Financiamiento 
de la transición energética

•	 estrategia Nacional para la 
transición energética y el 
aprovechamiento sustentable de 
la energía49

•	 Programa especial para el 
aprovechamiento de energías 
renovables 2009-2012 
(Presidencia de la república, 
2012)50
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Petróleos	Mexicanos

Petróleos mexicanos (Pemex) es la mayor empresa ener-
gética de méxico y el mayor contribuyente fiscal del país. 
Desarrolla toda la cadena productiva de la industria del 
petróleo, desde la exploración hasta la distribución y co-
mercialización de productos finales. sus principales ac-
ciones en materia de mitigación de emisiones de gei en 
el periodo 2009–2012 fueron:

Sistema	de	Seguridad,	Salud	y	Protección	
Ambiental

el sistema de seguridad, salud y Protección ambiental 
(ssPa)  se estableció en 2006 y está basado en las 12 
mejores prácticas internacionales en el tema;  consta de 
tres subsistemas: subsistema de administración de la se-
guridad de los Procesos (sasP), subsistema de adminis-
tración de la salud en el trabajo (sast) y subsistema de 
administración ambiental (saa). este último consta 
de 15 elementos cuya aplicación permite la prevención 
y el control de la contaminación, asegurando el cumpli-
miento del marco legal aplicable mediante la administra-
ción de los aspectos e impactos ambientales derivados de 
las operaciones y procesos productivos (Pemex, 2012).

Iniciativa	Global	de	Metano

en 2009, Pemex suscribió la iniciativa y presidió conjunta-
mente con rusia y canadá el subcomité de Petróleo y gas 
de la iniciativa metano a mercados (m2m, por sus siglas 

en inglés). la iniciativa global de metano (gmi, por sus 
siglas en inglés), antes m2m, busca reducir las emisiones 
de metano a través de estudios de medición para el apoyo 
de proyectos y mejores prácticas operacionales. 

en 2010, Pemex realizó una campaña de medición 
de metano en abkatun-D y Zona tabasco (terminal 
marítima Dos bocas y activo integral macuspana). en 
2011 se realizó un trabajo conjunto entre la gmi y la 
global gas Flaring reduction Partnership para llevar a 
cabo mediciones de emisiones de metano, así como la 
aplicación de un método experimental para la medición 
de hollín (carbono negro) en quemadores de campo de 
instalaciones en la región Norte de Pemex exploración y 
Producción, en Poza rica, Veracruz (Pemex, 2012).

Global	Gas	Flaring	Reduction	Partnership

Pemex se sumó en 2009 a esta iniciativa del banco mun-
dial, orientada a reducir la quema de gas natural mediante 
su aprovechamiento; para ello desarrolla recomendacio-
nes legales, regulatorias, técnicas y mejores prácticas fis-
cales. 

Durante 2010, llevó a cabo la revisión del Plan de ma-
nejo de gas del activo integral cantarell y Ku-maloob-Zaap.

Programa	Especial	de	Cambio	Climático

Pemex comprometió en el Programa especial de cambio 
climático (Pecc) una reducción de 9.94 mtco

2 
eq. para 

2012 con respecto a sus emisiones de 2008. los avances 
por año se muestran en el cuadro V.5 (Pemex, 2012).
51

51 Ver sección V.1.2. 

n Cuadro	V.5.	Emisiones	reducidas	por	las	metas	de	PEMEX	en	el	PECC	

Año 2008 2009 2010 2011 Cumplimiento
Emisiones	Totales	(MtCO

2
	eq.) 54.82 50.24 45.44 41.46

Reducción	con	respecto	al	2008	(%) 4.58 9.38 13.26 133.4%
Acciones	realizadas

2008:	entrada	en	operación	de	módulos	de	inyección	de	gas	amargo	en	el	yacimiento	de	Cantarell.

2009-	2010:	reducciones	de	quema	de	gas,	eficiencia	energética	y	cogeneración.51

2010-2011:		reducción	del	volumen	de	gas	amargo	enviado	a	quemadores,	así	como	al	cierre	de	pozos	con	alta	
relación	gas-aceite	y	a	la	puesta	en	operación	de	módulos	de	inyección	de	gas	a	yacimientos	en	Cantarell
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Plan	de	Acción	Climática	de	Pemex

en abril de 2009 se realizó el taller de Definición de lí-
neas de acción climática en Pemex, las conclusiones y 
recomendaciones fueron un insumo fundamental para 
la elaboración del Plan de acción climática de Petróleos 
mexicanos (Pac), presentado durante la coP 16. 

en 2012 se lleva a cabo la actualización del Pac, el 
cual define, implementa y monitorea ejes y líneas de ac-
ción en materia de mitigación, adaptación y temas trans-
versales. está conformado por tres ejes rectores y nueve 
líneas de acción (cuadro V.6):

la visión de largo plazo de Pemex considera el desa-
rrollo de nuevas fuentes de energía como el gas conteni-
do en lutitas,52 así como el aprovechamiento del gas de 
sus yacimientos tradicionales.

52 la lutita es una roca sedimentaria clástica (formada por fragmen-
tos de diferentes rocas) que se compone principalmente de partículas 
menores de cuatro micrones (Pemex, 2012). son porosas pero poco 
permeables. Pueden ser rocas madre de petróleo y de gas natural. 

Proyectos	con	organizaciones	de	la	sociedad	
civil

en 2009, Pemex realizó acciones de conservación de la 
biodiversidad, reforestación y educación ambiental en 
la selva lacandona, chiapas, con Natura y ecosistemas 
mexicanos a.c.; en la reserva de la biósfera de Pantanos 
de centla, tabasco, con espacios Naturales y Desarrollo 
sustentable a.c. (eNDesU) y en los humedales de al-
varado, sierra de otontepec y humedales de tuxpan con 
el Fondo para la comunicación y la educación ambiental 
a.c. (Fcea).

Asociación	Regional	de	Empresas	de	Petróleo	
y	Gas	Natural	en	América	Latina	y	el	Caribe	

en 2009, Pemex asumió la presidencia del comité de 
cambio climático y eficiencia energética de la asocia-
ción regional de empresas de Petróleo y gas Natural en 
américa latina y el caribe (arPel).

Gerencia	de	Desarrollo	Sustentable	y	
Ambiental

en  2010 el consejo de administración autorizó la crea-
ción de la gerencia de Desarrollo sustentable y ambien-
tal (gDsa), que tiene como misión fortalecer la susten-
tabilidad del valor económico generado por Pemex; entre 
sus funciones destacan:
•	 incorporar racionalidad socio-ambiental en las deci-

siones de negocio.
•	 reducir la huella de carbono de la oferta de energía y 

el riesgo de afectaciones por el cambio climático.
•	 Hacer de la tecnología otro elemento clave del desa-

rrollo sustentable.

n Cuadro	V.6.	Ejes	rectores	y	líneas	de	acción	del	PAC

Ejes	rectores Líneas	de	acción

Mitigación	

mitigación directa 

mitigación indirecta

Desarrollo sustentable de shale oil gas  

Adaptación	

reducir la vulnerabilidad de las 
operaciones 

conservación de los servicios 
ambientales 

Temas	
transversales	

información / herramientas 
metodológicas 

Desarrollo de capacidades 

investigación y desarrollo tecnológico 

Finanzas de carbono (mDl, Namas y 
nuevos mecanismos de mercado) 
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Proyectos	MDL53

en julio de 2010 se registró ante la Junta ejecutiva del 
mDl el proyecto “eliminación de quema de gas en el 
campo tres Hermanos”. en 2011, fueron identificados 
para su registro cuatro proyectos adicionales, en diferen-
tes etapas: instalación de sellos secos, aprovechamiento 
energético de gases de combustión de turbogeneradores, 
y de cogeneración. en el primer semestre de 2012 Pemex 
contó con cinco proyectos identificados como mDl que 
permitirán reducir 933 mil toneladas anuales de co

2
 eq. 

(cuadro V.7).

Pemex ha firmado acuerdos y compromisos con el 
banco mundial y el banco interamericano de Desarrollo 
que le permitirán ampliar sus oportunidades en los mer-
cados futuros de bonos de carbono.

53  los proyectos se realizan conforme al modelo de negocios de-
sarrollado por Pemex y dan viabilidad y transparencia a la comercia-
lización de los cers. al cierre de junio de 2012, Pemex cuenta con 
tres acuerdos de compra-venta de cers, dos cartas de intención y 
un estudio de factibilidad en desarrollo (Presidencia de la república, 
2012).

se estableció un compromiso con el gobierno de 
canadá, mediante el cual Pemex recibirá recursos hasta 
por 1.3 millones de dólares para financiar el desarrollo de 
Namas relacionados con la emisión de metano (Presi-
dencia de la república, 2012).

Captura	y	secuestro	de	carbono

Durante 2010, bajo la coordinación de la sener, se formó 
un grupo de trabajo para evaluar un proyecto demostra-
tivo de recuperación mejorada de petróleo con captura y 
secuestro de carbono ccs. 

el objetivo es maximizar la producción de crudo, aprove-
char y reducir el co

2
 venteado a la atmósfera. se evaluó 

utilizar el co
2
 producido por la central termoeléctrica de 

la cFe en Poza rica, Veracruz; la captura de los gases 
de postcombustión de la termoeléctrica y su  aprovecha-
miento en el activo integral aceite terciario del golfo 
de Pemex en su estrategia de recuperación mejorada de 
petróleo (Pemex, 2012).

n Cuadro	V.7.	Proyectos	de	PEMEX	identificados	como	MDL

Organismo Centro	de	trabajo Proyecto
Reducción	
estimada	

tCO
2	
	eq./año

PEMEX	
Petroquímica	
(PPQ)

complejo Petroquímico. morelos, 
coatzacoalcos, Veracruz

cogeneración. construcción del sistema 
de generación eléctrica al sustituir 
los turbogeneradores de vapor por 
turbogeneradores de gas con recuperación 
de calor

233,452

complejo Petroquímico. cangrejera, 
coatzacoalcos, Veracruz

cogeneración de los turbogeneradores i,ii 
y iii

233,452

PEMEX	
Exploración	
y	Producción	
(PEP)

terminal marítima Dos bocas, 
Paraíso, tabasco

aprovechamiento energético de gases de 
combustión de turbogeneradores

88,111

activo integral cerro azul – Naranjos, 
Veracruz

eliminación de quema de gas en el campo 
“tres Hermanos”

82,645

PEMEX		
Refinación

refinería salina cruz
sustitución de combustóleo por gas 
natural

295,711

Total 933,371

Fuente: Presidencia de la república, 2012. cifras al 30 de junio de 2012.
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Planta	de	Cogeneración	Nuevo	Pemex

en agosto de 2009, Pemex gas y Petroquímica básica 
(Pgpb) emitió el fallo de la licitación pública internacio-
nal del primer proyecto de cogeneración a gran escala, 
con capacidad para suministrar vapor y energía eléctri-
ca al centro industrial Nuevo Pemex, tabasco, y disponer 
de excedentes de electricidad para otros complejos de 
la empresa. se prevé iniciar operaciones en octubre de 
2012, con una emisión evitada de 900 mil toneladas 
anuales de co

2
. asimismo, aumentará la eficiencia ener-

gética con una capacidad de 300 mW de electricidad y 
800 t/h de vapor con sustanciales ahorros en el gasto 
operativo (Pemex, 2012).

Parque	Ecológico	Jaguaroundi

a finales de 2009, Pemex-Petroquímica y el instituto de 
biología de la UNam firmaron un convenio de colabo-
ración para llevar a cabo las actividades de operación y 
desarrollo del Parque ecológico Jaguaroundi, ubicado en 
el municipio de coatzacoalcos, Veracruz. es una reserva 
natural de 960 ha, enfocada a la conservación, reforesta-
ción, captura de carbono y educación ambiental; permi-
te la conservación de la biodiversidad en remanentes de 
selva alta perennifolia y en humedales, así como la con-
servación del área de amortiguamiento de las instalacio-
nes de PPQ. se estima una captura de 99,704 tco

2
/año 

para los primeros 10 años del proyecto (Pemex, 2012).

Restauración	forestal

en 2011, Pemex donó 19 millones de pesos para proyec-
tos de restauración forestal instrumentados por el consejo 
civil mexicano para la silvicultura sostenible a.c. y por 
espacios Naturales y Desarrollo sustentable a.c.

Comisión	Federal	de	Electricidad

la comisión Federal de electricidad (cFe) es un órga-
no público descentralizado que tiene por objeto la plani-
ficación del sistema eléctrico Nacional, la generación, la 

conducción, la transformación, la distribución y la venta 
de energía eléctrica para la prestación del servicio público. 

Emisiones	evitadas	por	la	CFE

el Programa de obras e inversiones del sector eléctrico 
(Poise) planifica la capacidad de generación con tecno-
logías convencionales a base de combustibles fósiles y 
fuentes de energía renovable, de acuerdo, entre otros, a 
los lineamientos de mediano y largo plazos establecidos 
en la eNe sobre la participación de tecnologías limpias 
en la capacidad de generación (cFe, 2012) (Ver sección 
V.1.2). 

en septiembre de 2011, la cFe contaba con una 
capacidad instalada de 37,908 mW; el 68% a partir de 
combustibles fósiles (vapor convencional, ciclos combi-
nados, carboeléctricas, duales, turbinas de gas y combus-
tión interna) y el 32% con recursos renovables (centrales 
hidroeléctricas, geotermoeléctricas y eoloeléctricas).54 
se han añadido proyectos solares, undimotrices y ma-
reomotrices (Ver cuadro V.8).

con el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, la cFe contribuye con emisiones evitadas de 
gei. en los años 2009, 2010 y 2011 se evitaron 21.5, 
28.7, y 25.6 mtco

2 
eq., respectivamente, totalizando 

75.8 mtco
2 
eq., lo que equivale al ahorro de  24.3 millo-

nes de m3 de combustóleo (cFe, 2012).
Dentro de las actividades de la cFe para la reducción 

de emisiones, se encuentra la consolidación de un grupo 
de trabajo Permanente (gtP) para detectar y desarrollar 
los proyectos que pueden ser considerados bajo el es-
quema del mDl. se han identificado 10 proyectos via-
bles para su participación bajo este esquema, los cuales 
representan una reducción estimada de 3.4 mtco

2 
eq. al 

2012 (cFe, 2012).
los proyectos de la cFe programados para reducir 

emisiones se muestran en el cuadro V.8.

54 excluye a Productores independientes de energía (23.26%) 
y generación de energía nuclear (2.67%) del total nacional 
(51,180.4 mW).
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n Cuadro	V.8.	Proyectos	de	la	CFE	programados	para	reducir	emisiones	de	CO
2

55

55  Presidencia de la república, 2012.

Proyecto Descripción

Energías	convencionales

Proyecto	geotermoeléctrico	Los	
Humeros	II	Fase	A	y	Fase	B,	en	
Puebla

el Documento de Diseño de Proyecto (PDD, por sus siglas en inglés) contiene la 
estimación de una reducción de emisiones para la Fase a,  de 79 mil, y para la Fase b, de 
66 mil tco

2 
eq. anual, a partir de 2012.

Proyecto	de	repotenciación	de	la	
central	termoeléctrica	Manzanillo	I	
Unidades	1	y	2

está programada su operación comercial en noviembre de 2012 con una reducción 
estimada de emisiones de 1.1 mtco

2 
eq. anuales a partir de 2013.

Central	termoeléctrica	Puerto	
Libertad

en 2009, la cFe y la consultora bioFields acordaron la realización de un proyecto sobre 
captura y secuestro biológico de gei para la elaboración de biocombustibles de origen 
no fósil, mediante procesos fotosintéticos de algas verde-azuladas (cianobacterias), 
aprovechando el co

2
 de los gases de combustión de la central termoeléctrica Puerto 

libertad.

Energías	renovables

Proyecto	hidroeléctrico	La	Yesca,	
Nayarit

en 2011 se concluyó el PDD y se inició el proceso de registro ante la Junta ejecutiva 
del mDl del proyecto hidroeléctrico la Yesca. está programado el inicio de su operación 
comercial en noviembre de 2012 con una reducción estimada de 576 mil tco

2 
eq./año.55

Central	eólica	La	Venta	II,	Oaxaca
en la central eólica la Venta ii, se han realizado tres verificaciones en el periodo 2007-
2010, mediante las cuales se acreditó una reducción acumulada de 561,671 tco

2 
eq.

Centrales	eólicas	Oaxaca	I,	II,	III,	IV	
y	La	Venta	III	

se estima que los proyectos eólicos oaxaca i, ii, iii y iV, y la Venta iii permitirán reducir  
900 mil tco

2 
eq. estas centrales eólicas entraron en operación comercial en el primer 

trimestre del 2012.

Proyecto	de	Repotenciación	de	
Centrales	Mini-Hidráulicas	

Durante 2010 y 2011, la cFe identificó un paquete de 15 centrales mini-hidráulicas 
factibles de ser incorporadas en el mercado de carbono con un potencial de reducción 
estimado de 314 mil tco

2 
eq./año a partir de 2012. 

Proyecto	híbrido	de	ciclo	
combinado	Agua	Prieta	II

su construcción se inició a  finales de 2011, integrada por un campo solar de colectores 
cilindro-parabólicos con una capacidad de 14 mW acoplado a una central ciclo combinado. 
con una reducción estimada de 100 mil tco

2 
eq./año.

Proyectos	piloto	solares	
fotovoltaicos	en	Santa	Rosalía,	BCS	
y	Cerro	Prieto	en	Mexicali,	B.C.

se encuentran en proceso con una capacidad  de 1 mW y 5 mW, respectivamente. 

Proyecto	piloto	mareomotriz	de	10	
MW	en	Baja	California

se encuentra en etapa de prefactibilidad.

Proyecto	piloto	de	generación	
undimotriz	en	Rosarito,	B.C.

se proyecta que la central produzca electricidad al aprovechar la energía del oleaje que se 
presenta en la zona costera de la central termoeléctrica Presidente Juárez. la central se 
conectará al sistema eléctrico baja california con capacidad de 3 mW.

Repotenciación	de	10	centrales	de	
generación	hidroeléctrica

se estima que entre en operación en el 2012, con una reducción estimada de 296,000 
tco

2
 eq. anuales. este proyecto cuenta con la carta de No objeción.

Rehabilitación	y	modernización	de	
16	centrales	minihidráulicas

se estima que entre en operación en el 2012, con una reducción estimada de 314,000 
tco

2
 eq. anuales. este proyecto cuenta con la carta de No objeción.

Emisiones	fugitivas

Programa	de	reducción	de	fugas	de	
hexafluoruro	de	azufre	(SF

6
)

en 2009 la agencia de Desarrollo y comercio de estados Unidos (Usa-tDa, por sus siglas 
en inglés) otorgó un donativo de asistencia técnica a la cFe para identificar acciones de 
reducción de emisiones de sF

6
 y una metodología para redes eléctricas. el proyecto incluye 

identificar las mejores prácticas para el reciclado y reducción de fugas de sF
6
, capacitación 

al personal operativo, así como la elaboración de un manual de entrenamiento para el 
manejo de gas.
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Plan	 Estratégico	 Institucional	 de	 Desarrollo	
Sustentable	

el Plan establece la responsabilidad de cada centro de 
trabajo en la instrumentación del desarrollo sustentable; 
mide los resultados de las acciones realizadas por las 
áreas operativas en materia de reducción de emisiones 
de co

2
. en el periodo 2001-2011, la cFe redujo sus 

emisiones de 102.8 a 84.7 mtco
2
, debido al uso inten-

sivo de gas natural en centrales tipo ciclo combinado y 
convencionales, y al incremento en la participación de las 
energías renovables en la generación de energía eléctrica. 
se estimó una reducción acumulada de 188.2 mtco

2
 

(cuadro V.9).

las variaciones en las emisiones de co
2
 durante el 

periodo 2001 a 2011 están relacionadas con la disponi-
bilidad de agua para la generación hidroeléctrica, el uso 
de gas natural, la generación por energías renovables y el 
impulso de programas de eficiencia energética.

Para el periodo 2009-2012 se disminuyeron las pér-
didas técnicas de transmisión, al reducirlas de 11.26% 
en 2009 a 9.99% en 2012, equivalentes a 608,109 
tco

2 
eq./año.

en materia de eficiencia energética, se ha logrado in-
crementar la eficiencia térmica en las plantas de genera-
ción de 36.59% en 2009 a 37.43 en 2012, equivalente 
a 408,650 tco

2
 anuales.

Comisión	Reguladora	de	Energía

la comisión reguladora de energía (cre) es un órgano 
desconcentrado de la sener que tiene como misión regu-
lar las industrias del gas, de los refinados, de los derivados 
de hidrocarburos y de la electricidad en méxico, a través 
de directivas, metodologías, modelos de contratos, mo-
delos de convenios, lineamientos, normas y resoluciones 
específicas que dirimen controversias. 

Derivado de la laerFte, la cre cuenta con atribu-
ciones para la promoción de las fuentes de energía re-
novable. Para el fomento de políticas de generación de 
energía a través de fuentes renovables, la comisión ha 
realizado las siguientes actividades:
•	 expedición y publicación en el DoF de diversos ins-

trumentos regulatorios.
•	 Definición del mecanismo de subastas de energía 

para proyectos de generación de energía a partir de 
fuentes renovables.

•	 Desarrollo de actividades que faciliten el flujo de re-
cursos derivados de los mecanismos internacionales 
de financiamiento relacionados con mitigación, para 
acreditar las reducciones de emisiones de gei.

la comisión es la encargada de expedir los permisos 
de electricidad para las distintas modalidades de gene-
ración. en el periodo de 2009 a 2012 se han otorgado 
seis permisos para proyectos de energía renovable en la 
modalidad de productor independiente.

en 2010 y 2011 la cre expidió, entre otros, los si-
guientes instrumentos regulatorios: 
•	 contrato de interconexión para fuente de energía re-

novable o sistema de cogeneración en mediana esca-
la y sus anexos.

•	 metodología de cargos por servicios de transmisión 
para centrales de generación de energía eléctrica con 
fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente.

n Cuadro	 V.9.	 Reducción	 de	 emisiones	 de	 CO
2
	 de	 CFE,	

2001-2011

Año Emisiones	CO
2

(MtCO
2
/año)

Reducción	acumulada	
con	respecto	a	2001	

(MtCO
2
/año)

2001 102.83

2002 95.06 7.77

2003 88.51 14.32

2004 86.73 16.10

2005 88.57 14.26

2006 83.26 19.57

2007 81.95 20.88

2008 75.18 27.65

2009 78.22 24.61

2010 77.90 24.93

2011 84.70 18.13

Fuente: cFe, 2012.
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•	 convenio para el servicio de transmisión para centra-
les de generación de energía eléctrica con fuentes de 
energía renovable o cogeneración eficiente.

•	 metodología para el cálculo de la eficiencia de los 
sistemas de cogeneración de energía eléctrica y 
los criterios para determinar la cogeneración eficiente.

•	 Disposiciones generales para regular el acceso de 
nuevos proyectos de generación de energía eléctrica 
con energías renovables o cogeneración eficiente a la 
infraestructura de transmisión de la cFe .

la cre da seguimiento al proceso de temporada 
abierta de reserva de capacidad de transmisión en la 
Zona del lstmo de tehuantepec, que inició en marzo de 
2006 y que permitirá la instalación de más de 2,000 
mW de capacidad de generación eoloeléctrica en los 
próximos años (cre, 2012).

en 2011, se publicó la convocatoria para la celebra-
ción de temporadas abiertas de reserva de capacidad 
de transmisión y transformación de energía eléctrica a 
desarrollarse en los estados de oaxaca, Puebla, tamauli-
pas y baja california, recibiendo 128 solicitudes de ins-
cripción para reservar capacidad de transmisión.

Dentro de las actividades del mecanismo de subastas 
de energía para proyectos de generación a partir de fuen-
tes renovables, se realizaron las siguientes actividades:
•	 identificación y caracterización de escenarios del 

Programa especial de la sener para efectos de los es-
quemas de subastas; análisis de sus implicaciones y 
la identificación de esquemas alternativos de fuentes 
renovables.

•	 identificación de requisitos de participación en las 
subastas, definición de especificaciones y diseño de 
procedimientos.

la cre desarrolla actividades que permiten facilitar el 
flujo de recursos derivados de los mecanismos internacio-
nales de financiamiento para acreditar las reducciones de 
emisiones de gel, a través del mDl, mercados voluntarios 
o de negociaciones  bilaterales con otros países, en térmi-
nos de lo dispuesto por el artículo 31 de la laerFte.

en 2011, la cre firmó un convenio de colaboración 
con Nacional Financiera, s. N. c., en su carácter de ope-

rador del Fondo mexicano de carbono, para establecer 
las bases y mecanismos de colaboración para proponer, 
estructurar y desarrollar Programas de actividades (Poa) 
para proyectos de generación de energía eléctrica a través 
de cogeneración eficiente, sistemas fotovoltaicos y apro-
vechamiento de gas de rellenos sanitarios (cre, 2012).

Comisión	Nacional	para	el	Uso	Eficiente	de	
la	Energía

la comisión Nacional para el Uso eficiente de la ener-
gía (conuee) es un órgano desconcentrado que tiene por 
objeto constituirse como una entidad de carácter técnico 
en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, 
como parte de sus atribuciones formula y emite las me-
todologías para la cuantificación de emisiones de gei por 
la explotación, producción, transformación, distribución y 
consumo de energía,  y de las emisiones evitadas debido 
a la incorporación de acciones para el aprovechamiento 
sustentable de la energía, así como el proponer la creación 
de Nom, implementar el subsistema Nacional de infor-
mación en aprovechamiento de la energía, entre otras.

Normalización	en	Eficiencia	Energética

las Normas oficiales mexicanas en eficiencia energéti-
ca (Nom-eNer) regulan los consumos de energía, las 
eficiencias y/o eficacias de aparatos y sistemas. entre 
2009-2011, se registró un ahorro de energía eléctrica 
de 6,112 gWh derivado de estas normas, calculado con 
la metodología adoptada a partir de 2008, con el factor 
de retiro de equipos. De forma similar, los ahorros térmi-
cos fueron de 7.43 millones de barriles equivalentes de 
petróleo56 para  el mismo período (conuee, 2012).

56 este valor proviene de la nueva metodología implementada a 
partir de agosto de 2008, la cual considera un factor de retiro del 
parque de equipos cuya vida útil ha terminado.
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Programa	Nacional	para	el	Aprovechamiento	
Sustentable	de	la	Energía	2009-2012

el Programa Nacional para el aprovechamiento sustenta-
ble de la energía 2009-2012 (Pronase),57 publicado en 
noviembre de 2009, identifica oportunidades para lograr 
el óptimo aprovechamiento de la energía y generar ahorros 
sustanciales para el país, en el mediano y largo plazos, con 
base en el contexto nacional e internacional. 

con base en el análisis de las acciones costo-efectivas 
para el país, se identificaron siete áreas de oportunidad: 1) 
transporte, 2) iluminación, 3) equipos del hogar e inmue-
bles, 4) cogeneración, 5) edificaciones, 6) motores indus-
triales y 7) bombas de agua. las líneas de acción incluidas 
en el Programa incorporan lineamientos al sector público, 
programas enfocados en usuarios finales de energía y de-
sarrollo de capacidades en materia de eficiencia energética.

el Pronase contribuye con los ejes y objetivos sobre 
economía competitiva y generadora de empleos y susten-
tabilidad ambiental del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2007-2012. en el marco de las líneas de acción del Pronase, 
se publicaron las siguientes normas58 (cuadro V.10).

n Cuadro	V.10.	Normas	de	Eficiencia	Energética	publica-

das,	2010-201259

57 Disponible en http://www.conuee.gob.mx/work/files/pronase_ 
09_12.pdf 
58 Disponibles en http://www.conuee.gob.mx/wb/coNae/
coNa_1002_nom_publicadas_vigen
59 Ver sección V.1.2.

adicionalmente, se elaboraron y/o actualizaron las si-
guientes Nom, como se muestra en el cuadro V.11.

algunas de las acciones realizadas por la conuee se 
muestran en el cuadro V.12.

Eficiencia	 Energética	 en	 la	 Administración	
Pública	Federal

en abril de 2010 se publicaron en el DoF los lineamien-
tos de eficiencia energética para la administración Pú-
blica Federal (aPF), de aplicación obligatoria para todos 
los inmuebles, instalaciones y flotas vehiculares de sus 
dependencias y entidades, con el fin de hacer un uso 
eficiente de la energía y aplicar criterios de aprovecha-
miento sustentable en las adquisiciones, arrendamientos, 
obras y servicios que contrate.60

entre los años 2009-2011 se publicó anualmente el 
Protocolo de eficiencia energética en la aPF, en cumpli-
miento a lo establecido en los Decretos de Presupuesto 
de egresos de la Federación, su objetivo es establecer un 
proceso de mejora continua para fomentar la eficiencia 
energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 
de las Dependencias y entidades del gobierno Federal.

como resultado del ahorro en instalaciones indus-
triales, comerciales y de servicios públicos, a través de 

60 Disponible en http://www.conuee.gob.mx/work/sites/coNae/ 
resources/localcontent/7504/1/leeaPF_21_04_2010.pdf 

NOM-016-
ENER-2010

eficiencia energética de motores de corriente 
alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de 
ardilla, en potencia nominal de 0.746 a 373 
KW. límites, método de prueba y marcado.

NOM-028-
ENER-2010	

eficiencia energética de lámparas para uso 
general. límites y métodos de prueba.59

NOM-003-
ENER-2011

eficiencia térmica de calentadores de agua 
para uso doméstico y comercial. límites, 
métodos de prueba y etiquetado.

NOM-020-
ENER-2011

eficiencia energética en edificaciones. 
envolvente de edificios para uso 
habitacional.

NOM-015-
ENER-2012

eficiencia energética de refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos. límites, 
métodos de prueba y etiquetado.

n Cuadro	V.11.	Normas	de	Eficiencia	Energética	actuali-

zadas,	2009-2011

NOM-019-
ENER-2009

eficiencia térmica y eléctrica de máquinas 
tortilladoras mecanizadas. límites, 
método de prueba y marcado.

NOM-005-
ENER-2010

eficiencia energética de lavadoras de ropa 
electrodomésticas. límites, método de 
prueba y etiquetado

NOM-023-
ENER-2010	

eficiencia energética en acondicionadores 
de aire tipo dividido, descarga libre y sin 
conductos de aire. límites, método de 
prueba y etiquetado.

NOM-018-
ENER-2011	

aislantes térmicos para edificaciones. 
características, límites y métodos de 
prueba.
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las acciones del Fideicomiso para el ahorro de energía 
eléctrica (FiDe), el Programa de ahorro de energía del 
sector energético (Paese) y los Protocolos menciona-
dos anteriormente, se logró un ahorro de 2,287 gWh.616263

64

Dictamen	Técnico	 de	 Energía	 Solar	 Térmica	
en	Vivienda

en octubre de 2011, los integrantes del comité técnico 
del Procalsol suscribieron el Dictamen técnico de ener-
gía solar en Vivienda, que establece las especificaciones 
de la conuee para los sistemas de calentamiento de agua, 
los métodos de prueba para su verificación y los requisi-

61 Disponible en http://www.conuee.gob.mx/work/sites/coNae/ 
resources/localcontent/7377/2/Proyecto_Nacional.pdf
62 Disponible en http://www.conuee.gob.mx/wb/coNae/poten-
cial_coogeneracion
63 Disponible en http://www.conuee.gob.mx/work/sites/coNae/ 
resources/localcontent/7483/2/bombeoagua.pdf
64  Disponible en http://www.conuee.gob.mx/work/sites/coNae/ 
resources/localcontent/7510/1/Protocolo.pdf

tos de marcado y etiquetado. es un requerimiento para 
todos los sistemas de calentamiento de agua para el Pro-
grama de Hipotecas Verdes de infonavit.65

los ahorros energéticos y las estimaciones en reduc-
ción de emisiones de gei se muestran en los cuadros 
V.13 y V.14.

65 Disponible en http://www.conuee.gob.mx/procalsol/dictamen_
procalsol.pdf

n Cuadro	V.12.	Programas	de	la	CONUEE

Programa	y/o	Publicación Descripción

Programa	para	la	Promoción	de	
Calentadores	Solares	de	Agua	
(PROCALSOL)

tiene por objetivo impulsar la utilización masiva de calentadores solares en 
nuestro país. se busca la instalación de 1.8 millones de m2 para el periodo 
2007-2012. entre 2009 y 2011, se instalaron 947,792 m2. 
en apoyo al Procalsol, PNUD cooperó con el proyecto de “transformación 
y fortalecimiento del mercado de calentadores solares de agua en méxico”, 
cuyo objetivo fue acelerar y mantener el crecimiento del mercado de 
calentadores solares de agua en méxico, así como utilizar las experiencias y 
lecciones aprendidas a través de la promoción de un crecimiento similar en 
otros países.

Proyecto	Nacional	de	Eficiencia	
Energética	en	Alumbrado	Público	
Municipal

su objetivo es impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de 
sistemas ineficientes de alumbrado público municipal, a través de la sustitución 
de un millón de luminarias eficientes, el proyecto pretende sustituir un millón 
de luminarias, incrementado su eficiencia.61

Estudio	sobre	cogeneración	en	el	sector	
industrial	en	México

Publicado en diciembre de 2009, identifica las barreras en el marco regulatorio 
que se presentan en el desarrollo de proyectos de cogeneración.62 

Estudio	Integral	de	Sistemas	de	Bombeo	
de	Agua	Potable	Municipal

Publicado en 2011, el estudio analiza la situación actual en la materia y 
presenta oportunidades para aumentar la eficiencia de estos sistemas.63

Estudio	de	Sistemas	de	Bombeo	
Agropecuarios	en	México

Describe la situación actual  de los sistemas de bombeo de agua  en el sector 
agropecuario, incluyendo los aspectos tecnológicos, la eficiencia operativa, 
la eficiencia energética, así como las oportunidades de mejora en eficiencia 
energética.

n Cuadro	V.13.	Ahorro	térmico	por	el	Programa	de	Norma-

lización	en	Eficiencia	Energética,	2009-2011

Programa Ahorro	
térmico Unidad

Emisiones	
evitadas	
(MtCO

2
)

Normalización	
en	Eficiencia	
Energética

6.44 millones de 
bpe (glP) 2.323

0.99
millones de 
bpe (gas 
natural)

0.318

Total 7.43 millones de 
bpe 2.641
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Fideicomiso	para	el	Ahorro	de	la	Energía	
Eléctrica

el Fideicomiso para el ahorro de la energía eléctrica 
(FiDe) es un organismo privado sin fines de lucro que 
tiene como finalidad ofrecer asesoría, asistencia técnica 
y financiamiento para proyectos y programas especí-
ficos para el ahorro y uso eficiente de la electricidad a 
los sectores industrial, comercial, de servicios y domés-
tico, a micro y pequeñas empresas, así como a munici-
pios. los recursos que maneja son patrimoniales para el 
caso de proyectos de ahorro de energía eléctrica, y de 
orden público para programas masivos: mi tortilla, Pro-
grama de sustitución de equipos electrodomésticos,66 y 
el Programa luz sustentable, cuyo objetivo es rempla-
zar 47 millones de focos incandescentes por lámparas 
ahorradoras, por lo que se destaca como el más gran-
de en su tipo.67 lo anterior generará ahorros anuales de 
2,048 gWh y evitará la emisión de más de 14 mtco

2
. a 

agosto de 2012, este programa había sustituido más de 

66 Programa cambia tu Viejo por uno Nuevo.
67 Premio mundial guinness en 2012.

37 millones de focos incandescentes (Presidencia de la 
república, 2012).  

como resultado de diversos programas y acciones, 
se obtuvieron los beneficios en ahorro de energía y de 
emisiones de co

2
 que se muestran en el cuadro V.15.

Normalización

el FiDe participa en la revisión y promoción de Nom que 
se aplican a electrodomésticos, bombas de agua, moto-
res, acondicionadores de aire, aislantes térmicos indus-
triales, iluminación, sistemas vidriados para edificaciones, 
tabiques o ladrillos, mampostería, bloques y tabicones 
para uso estructural y sistemas de alumbrado público. 

Sello	FIDE

el sello FiDe es un distintivo que se otorga a produc-
tos que inciden directa o indirectamente en el ahorro de 
energía eléctrica, adicional al cumplimiento de las Nom 
correspondientes. bajo este esquema, de 2009 a 2011 
se evaluó y certificó a 266 empresas nacionales que par-
ticiparon de forma voluntaria con diversidad de produc-
tos y modelos como: lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas, refrigeradores comerciales, lámparas 
lineales t8 y sus balastros eficientes, refrigeradores elec-
trodomésticos, dispositivos atenuables para lámparas de 

n Cuadro	V.14.	Reducción	de	emisiones	por	los	programas	

de	CONUEE,	2009-2011

Programa Ahorro	de	
energía Unidad

Emisiones	
evitadas	
(MtCO

2
)

Normalización	
en	Eficiencia	
Energética

6,112 gWh 4.079

7.43
millones 
de bpe

2.641

Protocolo	
de	Eficiencia	
Energética	en	
la	APF

2,287 gWh 1.526

Horario	de	
Verano 3,628* gWh 2.421

Total 10.667

Nota: Factor de emisión recomendado por la coNUee: 0.66741 tco
2
/

mWh.
Fuente: elaboración para la 5cN con datos de coNUee, 2012.

* Valor proporcionado por el FiDe

n Cuadro	V.15.	Ahorros	de	energía	y	emisiones	evitadas	

por	acciones	del	FIDE

Tipo	de	
ahorro

2009 2010 2011

Consumo	
GWh

1,407.4 1,311 984.84

Demanda*	
MW

45.4 922 ND

Consumo	
de	barriles	
de	petróleo	
evitados

2,512,744 1,423,216 3,201,186

tCO
2
	

evitadas
939,313 532,026 1,196,666

*sin incluir Horario de verano
ND: No disponible 



V. Programas Para mitigar el cambio climático  n  279

alta intensidad de descarga, sensores de presencia, ven-
tanas de doble cristal, materiales aislantes para edifica-
ciones, lavadoras de ropa, motores trifásicos y fracciona-
rios monofásicos, receptores de televisión, sistemas de 
audio y video, variadores de velocidad, luminarias de uso 
interior, luminarias de alumbrado público, luminarias con 
tecnología leD para vialidades, enfriadores, compreso-
res para aire tipo tornillo y máquinas tortilladoras (FiDe, 
2012).

Programas	de	ahorro	de	energía	del	FIDE

•	 Programa de lámparas ahorradoras: a través del 
mismo se comercializa a gran escala esta tecnolo-
gía por medio de alianzas con cámaras industriales y 
empresariales, asociaciones de comercios y servicios, 
gobiernos de los estados, desarrolladores de vivien-
da (Programa Hipoteca Verde de infonavit) y grupos 
corporativos para multiplicar los puntos de atención 
y venta a los usuarios.

•	 apoyo a la micro y pequeña empresa industrial, co-
mercial y de servicios:  de 2009 a mediados de 2012 
se concluyeron 141 proyectos con aplicación de me-
didas de ahorro. estos proyectos se efectuaron a tra-
vés de las oficinas regionales del FiDe.

•	 Programa de sustitución de equipos electrodomés-
ticos para el ahorro de energía: implementado en 
2009, bajo los lineamientos de operación y aplica-
ción de la sener, el FiDe y el Fideicomiso para el ais-

lamiento térmico (Fipaterm), como operadores del 
programa, otorgan apoyos directos y financiamiento 
a las familias de escasos recursos para la sustitución 
de refrigeradores y equipos de aire acondicionado 
con 10 o más años de uso, por aparatos nuevos más 
eficientes (Ver cuadro V.16). Para agosto de 2012, 
se han sustituido poco más de un millón 780 mil re-
frigeradores y equipos de aire acondicionado (Presi-
dencia de la república, 2012).

•	 Programa de apoyo a la industria de la masa y la tor-
tilla, “mi tortilla” (Pmt): a través de este programa 
se han registrado ocho modelos de máquinas tortilla-
doras con sello FiDe y 120 productos relacionados 
con la industria de la masa y la tortilla.

•	 contrato para el Descuento de títulos de crédito: 
en 2009 FiDe firmó este contrato con Nafin por un 
monto de 90 millones de pesos y una tasa de inte-
rés de 6%. además, suscribió un convenio de cola-
boración con el Fondo de capitalización e inversión 
del sector rural (Focir-FiDe) para la ejecución y 
dispersión de 6 millones de pesos como bonos de 
“chatarrización de vehículos” (Ver sección V.1.4). en 
2011 se tenían registradas 37 solicitudes en diferen-
tes etapas del proceso crediticio. se tiene un monto 
financiado total de 4,657,291 pesos (FiDe, 2012).

en el cuadro V.16 se muestran los ahorros de ener-
gía por algunos programas del FiDe.

n Cuadro	V.16.	Programas	del	FIDE

Año 2009 2010 2011
2012

(enero–junio)

Programa de lámparas ahorradoras

ahorro de energía (gWh) 78.09 51.10 45.55 23.40

emisiones evitadas (tco
2
) 52,118 34,104 30,400 15,617

Horario de verano

ahorro de energía (gWh) 1,311 1,329 988

emisiones evitadas (tco
2
) 874,974 886,987 659,401
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Investigaciones

Instituto	de	Investigaciones	Eléctricas

el instituto de investigaciones eléctricas (iie) es un cen-
tro público de investigación que desarrolla y promueve 

el uso de energías renovables, el uso de combustibles 
limpios, las tecnologías de control de emisiones y el uso 
eficiente de energía; de manera tal que se minimicen las 
emisiones de gei, al mismo tiempo que se satisface la 
demanda de energía del país. el cuadro V.17 muestra 
algunos de los proyectos e investigaciones realizados por 
este instituto (iie, 2012).

Año 2009 2010 2011
2012

(enero–junio)

sector  industrial

ahorro de energía (gWh) 57.6 58.3 43.43 22.6

emisiones evitadas (tco
2
) 38,442 38,910 28,985 15,083

sector de comercios y servicios

ahorro de energía (gWh) 24.88 34.14 36.25 20.9

emisiones evitadas (tco
2
) 16,605 22,785 24,193 13,948

Pequeñas empresas

ahorro de energía (gWh) 16.03 12.87 10.67 3.830

emisiones evitadas (tco
2
) 10,698 8,589 7,121 2,556

sector doméstico

equipos entregados 861,217 559,734

ahorro de energía (gWh) 589.2 1,285

emisiones evitadas (tco
2
) 393,238 857,622

bpe 1,051,946 2,294,213
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n Cuadro	V.17.	Proyectos	e	investigaciones	del	IIE	en	materia	de	mitigación

68

68  PiN: Project idea Note.

Acción	 Descripción

Realización	de	pruebas	de	
producción	de	biogás,	en	el	relleno	
sanitario	de	“Los	Laureles”	
ubicado	en	Tonalá,	Jalisco.	2010

el objetivo fue llevar a cabo mediciones de concentración de metano, bióxido de 
carbono, oxígeno y su balance en los pozos de extracción de prueba;  mediciones 
de flujo en pozos de extracción de biogás, y estimación de la posible generación de 
energía eléctrica a partir del biogás.

Estudios	técnico-económicos	
de	conversiones	de	centrales	a	
combustóleo	por	gas	y	carbón,	
incluyendo	sistemas	de	captura	
de	CO

2

realizados para la cFe sobre la conversión de centrales, de combustóleo a gas natu-
ral y carbón, los cambios requeridos y los costos que tendrían. Para uno de los casos 
de conversión a carbón, se analizó la instalación de un sistema de captura y compre-
sión de co

2
 para su posible uso por Pemex en procesos de recuperación mejorada 

de petróleo.

Estudio	de	factibilidad	de	
generación	de	electricidad	con	el	
biogás	producido	en	la	4ª	etapa	del	
relleno	sanitario	de	Bordo	Poniente

Financiado por la secretaría de obras y servicios del gobierno del Distrito Federal, 
su objetivo fue determinar, con mediciones y análisis en campo, la producción y 
composición del biogás; determinar el potencial de generación de electricidad del 
sitio; así como sus costos de producción bajo tres escenarios de gestión del recurso: 
optimista, 85% de recuperación del gas del relleno; pesimista, 60% de recuperación; 
y un tercer escenario utilizando gas natural como modo de respaldo. los resultados 
permitieron conocer el potencial energético del sitio, predecir la producción futura de 
biogás y tener elementos de decisión para su aprovechamiento como combustible 
para producir electricidad.
en elaboración del PiN,68 PDD y validación del proyecto ante la oNU, 2009.

Participación	continua	en	el	
Carbon	Sequestration	Leadership	
Forum	(CSLF)	

el instituto es parte del grupo de Desarrollo de capacidad y en el acuerdo de imple-
mentación sobre gases de efecto invernadero de la agencia internacional de energía. 

Modelación	del	sector	eléctrico

Desarrollo	de		modelos	en	apoyo	
a	la	CFE	para	la	modelación	del	
sector	energético.

•	 Desarrollo óptimo del sector energético.
     modelo utilizado para determinar, bajo escenarios de precios de combustibles pre-

definidos, la estrategia óptima de crecimiento del sector eléctrico para satisfacer 
la demanda, minimizando los costos totales, incluyendo inversiones y costos de 
operación. 

    Fue utilizado en apoyo a la sener para la generación de la última versión de la es-
trategia Nacional de energía (eNe), presentada en febrero del 2012.

• modelo del sector energético mexicano para evaluaciones a largo plazo.
    Utiliza el sistema de Planeación de alternativas energéticas de largo Plazo (leaP, 

por sus siglas en inglés) e incluye los sectores de extracción de energéticos prima-
rios, los procesos de transformación, distribución y los usos finales de energía.

Energías	Renovables

Máquina	Eólica	Mexicana	(MEM)

con el apoyo del consejo Nacional de ciencia y tecnología (coNacYt) y de una 
empresa privada, en asociación con el centro de tecnología avanzada (ciateQ),  se 
inició el desarrollo de una máquina eólica de 1.2 mW adecuada para vientos de clase 
especial, como los que prevalecen en la Ventosa. la primera etapa es el diseño de 
todas las componentes y la etapa posterior será la fabricación y comercialización de 
la máquina. 



282  n  méxico QUiNta comUNicacióN NacioNal aNte la cmNUcc

Acción	 Descripción

Laboratorio	de	Energías	
Renovables	de	México	(LERM)

Por encargo de la sener, con el apoyo del coNacYt, permite cuantificar el 
recurso eólico y solar en el territorio nacional, para facilitar la toma de decisiones 
de inversionistas y desarrolladores de proyectos de energías renovables. Un primer 
producto de este esfuerzo fue el mapa del recurso eólico que presentó la sener en la 
coP 16.

Centro	Regional	de	Tecnología	
Eólica	(CERTE)

Desarrollado con recursos del geF en el estado de oaxaca, con el propósito de probar 
y eventualmente certificar máquinas eólicas para aplicación en el país. se cuenta con 
una máquina eólica en operación y con toda la infraestructura para operar.
como parte de este proyecto, en coordinación con sener, se elaboró el “Plan de 
acción para eliminar barreras en la instrumentación a gran escala de energía eólica 
en méxico” con fondos de geF a través del PNUD. el objetivo fue contribuir a la 
reducción de 4 mtco

2
 anuales mediante la promoción del desarrollo de un mercado 

para la energía eólica comercial en méxico; con una meta de 2,000 mW de 
capacidad instalada en diez años. recibió contribuciones de distintas instituciones 
gubernamentales.

Pequeños	Sistemas	Fotovoltaicos	
conectados	a	la	red

Financiado por el geF, a través del PNUD. este proyecto tiene como objetivo 
demostrar la factibilidad técnica, operacional y económica de los sistemas 
fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, como medios para reducir y atenuar 
los picos de demanda eléctrica durante el verano en el norte de méxico. se busca 
promover el desarrollo de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, brindando 
insumos para la eliminación de las barreras técnicas, institucionales, de capacidades 
y financieras presentes en el país.

Sistemas	y	tecnologías	para	CCS

Sistema	a	escala	laboratorio	de	
captura	de	CO

2
	mediante	absorción

el sistema tiene dos columnas de 1.2 metros de altura y se ha probado con aminas 
como solvente. el aparato experimental permitirá evaluar distintos solventes, además 
de ser una referencia para la validación de los modelos de análisis.

Desarrollo	e	implantación	de	
medios	de	simulación	y	análisis	de	
procesos	de	captura	de	CO

2

el iie ha implantado técnicas de modelado de procesos para tener la capacidad de 
diseñar sistemas de captura de co

2
 y evaluar distintas tecnologías propuestas por 

posibles proveedores.

Conversión	de	centrales	para	utilizar	combustibles	distintos	al	combustóleo

Conversiones	de	centrales	a	uso	de	
carbón

Proyectos realizados para la cFe, incluyen el remplazo de los generadores de 
vapor, la incorporación de sistemas de manejo de carbón y de cenizas, y sistemas 
de control ambiental. se realiza la selección de las tecnologías de uso de carbón, la 
estimación de las inversiones requeridas, el impacto en los costos de generación y los 
requerimientos de espacio.

Conversiones	de	centrales	a	uso	de	
gas	natural

Proyectos realizados para la cFe; considerando las opciones de quema de gas natural 
en los generadores de vapor existentes, de menor inversión; y la opción de repotenciar 
la central convirtiéndola en una central de ciclo combinado con mejoras de eficiencia 
y reducción de emisiones, por el uso de un combustible más limpio.
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Instituto	Mexicano	del	Petróleo

el instituto mexicano del Petróleo (imP) es un organis-
mo público descentralizado del gobierno Federal, sec-

torizado en la sener. el cuadro V.18 muestra algunas 
investigaciones realizadas por el imP.

Acción	 Descripción

Mejora	de	eficiencia	de	las	centrales	generadoras	e	instalaciones	energéticas

Auditorías	energéticas	en	PEMEX
en cumplimiento a la eNe, en apoyo a Pemex, ha emprendido proyectos de audi-
torías energéticas para identificar potenciales de ahorro y definir medidas de mejora. 
los proyectos se han realizado tanto para PeP como para Pemex-refinación.

Incremento	de	la	eficiencia	de	usos	finales	de	energía

Evaluación	anual	del	cambio	de	
horario	de	verano

el instituto realiza una evaluación anual para la cFe del cambio de horario, tanto 
en capacidad como en energía. Utiliza los datos del centro Nacional de control de 
energía.

Determinación	y	evaluación	
de	nuevos	valores	de	eficiencia	
energética	(MEPS)	para	las	
normas	de	refrigeradores	y	aires	
acondicionados	usando	modelos	
BUENAS	y	PAMS

se utilizan modelos desarrollados en los laboratorios lawrence-berkeley denomina-
dos bUeNas (bottom Up energy analysis system) y Pams (Policy analysis model-
ing system for mandatory efficiency standards).

Simulador	de	ahorro	de	energía:	
módulos	casas	y	oficinas.	

Para el Programa de ahorro de energía del sector eléctrico (Paese) se desarrolló un 
simulador de ahorro de energía en los sectores comercial y residencial, que permite 
evaluar el impacto por separado de distintas medidas, tales como el cambio de 
luminarias por otras más eficientes, ajustes de termostatos, aislamientos térmicos, etc.

Evaluación	del	Programa	Nacional	
de	Sustitución	de	Equipos	
Electrodomésticos	(PNSEE)	para	
refrigeradores	y	aire	acondicionado

con  recursos del Fondo de sustentabilidad coNacYt/sener se realizó una 
evaluación del impacto que se ha tenido y que se podría obtener con la aplicación 
del programa.

n Cuadro	V.18.	Investigaciones	del	IMP	vinculadas	con	la	mitigación	de	emisiones	de	GEI

Investigación Descripción

apoyo técnico para la optimización 
de la toma de Decisiones en materia 
estratégica climática en Pemex

se desarrolló la línea base de emisiones de gei entre 2009 y 2030. Dentro de los 
resultados se muestra que:

•	 De 2026 a 2028 se dará en Pemex el máximo de emisiones de gei,  
aproximadamente de 80 mtco

2
 eq.

•	 en 2029 se observará un ligero declive provocado principalmente por la 
disminución en la producción de crudo y gas por PeP.

•	 al 2030 se observará aumento en las emisiones de gel en Pemex por la 
ampliación de la capacidad de refinación (tres nuevos trenes de refinación), 
aumento y modernización en el procesamiento de gas.
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Instituto	Nacional	de	Ecología

Diseño de una cartera de proyectos para la con-
vergencia del eje rector de sustentabilidad am-
biental de la estrategia Nacional de energía con 
los objetivos y metas de mitigación de gases de 
efecto invernadero en méxico

este estudio tuvo como objetivo diseñar una cartera de 
acciones y proyectos para lograr las metas de susten-
tabilidad ambiental de la eNe y las metas de reducción 
de emisiones propuestas por el iNe en el estudio Po-
tencial de mitigación de gases de efecto invernadero en 

méxico al 2020 (Pmgei) en el contexto de la coope-
ración internacional. Fue elaborado por el instituto de 
investigaciones eléctricas en el 2011.

como resultado de este estudio, se tiene la descrip-
ción de 24 medidas de mitigación que tienen concor-
dancia con los objetivos y metas de la eNe, las cuales 
se agrupan en seis sectores: generación de electricidad, 
transporte, desechos, edificios, industria e industria pe-
trolera. las medidas de mitigación fueron evaluadas para 
determinar el potencial de mitigación esperado respecto 
al escenario base; los resultados se resumen en el cuadro 
V.19 y se incluyen también los valores reportados en el 
Pmgei.

Investigación Descripción

apoyo a Pemex para llevar la 
secretaría técnica del environmental 
Working committee (eWc) of 
National oil companies

en este proyecto se apoyó a Pemex y a las compañías energéticas del mundo cuyo 
propietario es el estado, en la realización de herramientas para el cálculo de proyectos 
mDl y el documento “climate change in the oil and gas sector: the challenge ahead”, 
preparado para el 6th National oil companies Forum, environmental Working group.

evaluación económica y ambiental 
de intervenciones para la reducción 
de gases de efecto invernadero al 
2035 mediante la implementación 
de medidas y acciones en el sector 
hidrocarburos en méxico.

el objetivo fue formular el escenario base y un escenario alterno con medidas de 
mitigación al año 2035 para el sector hidrocarburos en méxico. como resultados 
se obtuvo:
•	 2009: las emisiones totales de gel, por estas acciones, fueron de 78 mtco

2
 eq.

•	 2010-2011: se presentó una reducción de las emisiones hasta alcanzar 60 
mtco

2
 eq.

•	 2011-2015: emisiones estables.
•	 2016-2035: las emisiones alcanzarán 75 mtco

2
 eq., debido a las mayores 

necesidades energéticas en PeP por explotación y una expansión de la refinación.

se analizaron 26 medidas de mitigación, 21 con un beneficio económico. con el 
total de las acciones el potencial de mitigación sería de 17% entre 2010 y 2035. al 
final del periodo, se estima una reducción de 25% con respecto a las emisiones del 
año base. la medida con mayor beneficio es la recuperación mejorada de petróleo 
(rmP) con co

2
 en PPQ.

Fuente: imP, 2012.
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el estudio concluye que la aplicación de las medidas 
de mitigación de emisiones gei, las estimadas y las repor-
tadas en el Pmgei, mantendrían prácticamente constan-
tes las emisiones del país entre el 2012 y el 2030. adi-
cionalmente, en este documento se identifican y analizan 
las barreras que impiden o dificultan la adopción de las 
medidas de reducción de emisiones de gei propuestas.

estudio de la aplicación de las tecnologías limpias 
en una universidad pública: uso de colectores so-
lares en la Universidad autónoma metropolitana, 
Unidad iztapalapa.

estudio desarrollado en 2009 por el iNe y la Universidad 
autónoma metropolitana (Uam), que tuvo como obje-
tivo evaluar el impacto de colectores solares sobre el uso 
de energía y emisiones de gei en un centro de educación 
superior público, con la finalidad de sustentar el diseño e 
implementación de programas que incluyan tecnologías 
renovables. 

otro de los objetivos alcanzados fue desarrollar es-
trategias entre el iNe y la Uam que permitirán concienti-
zar a la comunidad universitaria a través de un programa 
de cultura ambiental piloto, para el uso eficiente de la 
energía y el agua en la Uam-lztapalapa.

eliminación gradual de subsidios

el iNe llevó a cabo estimaciones sobre la eliminación 
gradual de los subsidios a la energía. como resultado se 

estimó que con el aumento gradual en los precios de las 
gasolinas, en el período 2007 a 2011 se evitó la emisión 
entre 67 y 145 mtco

2 
eq. estos números representan 

estimaciones para dos escenarios, uno de elasticidad de 
la demanda baja, y otro de alta. otros de los resultados 
indican que 52% del subsidio está focalizado al 20% de 
los hogares de mayores ingresos, mientras que el 20% 
de los hogares de menores ingresos recibe solamente 
3% del subsidio (DgiPea/iNe, 2012).

ordenamiento ecológico

el iNe incorporó, en el periodo 2009-2012, propuestas 
orientadas a la mitigación de gei para los programas de 
ordenamiento ecológico. se fomenta el aprovechamien-
to de fuentes renovables de energía y biocombustibles, 
técnica, económica, ambiental y socialmente viables para 
los Programas del ordenamiento ecológico regional y 
marino del golfo de méxico y mar caribe y del ordena-
miento ecológico general del territorio, que hasta me-
diados del 2012 no han sido decretados. algunas de las 
acciones propuestas son:
•	 instalación de sistemas de calentamiento solar de 

agua en los programas de vivienda apoyados por el 
gobierno Federal.

•	 Fomento del uso de energías renovables en instala-
ciones del sector público y establecimiento de por-
centajes mínimos de consumo de energía generada 
por estos medios.

n Cuadro	V.19.	Potencial	de	mitigación	reportado	por	sector	en	el	PMGEI	

Sector
Cantidad	de	
medidas	de	
mitigación

PMGEI Estimación	IIE

Mt	CO
2
	eq. Mt	CO

2	
eq.

2020 2030 2020 2026 2030
Generación	de	electricidad 8 56.5 99.6 66.9 99.8 117.2
Transporte 3 40.4 59 26.6 50.5 68.3
Desechos 3 20.1 41 39.8 61 75.2
Edificios 2 13 19 4.2 8.7 6.2
Industria 4 6.8 22.7 8.7 19.2 38.7
Petróleo	y	gas 4 16 20 25.1 34.6 38.4

Total 24 152.8 261.3 171.2 273.7 334

Fuente: iNe, 2011.
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•	 ldentificación, en coordinación, con la sagarpa y la 
se, de las acciones apropiadas para el desarrollo de 
biocombustibles en el territorio.

•	 Promoción de mecanismos que fomenten ia igualdad 
de oportunidades en el acceso a energías renovables 
y que permitan elevar ia calidad de vida.

•	 generar mecanismos para facilitar el acceso a ia ener-
gía eléctrica para grupos vulnerables o en condicio-
nes de marginación, especialmente para aquellos ubi-
cados en comunidades indígenas, rurales o remotas.

•	 lncentivar ia captura de carbono mediante el fomen-
to de ia reconversión de tierras de uso agrícola hacia 
cultivos perennes y diversificados.

Estudios	con	apoyo	GEF	-	PNUD

estudio del impacto de medidas y políticas de 
eficiencia energética en los sectores de consumo, 
sobre el balance energético y en los escenarios 
de emisiones de gases de efecto invernadero en 
el corto y mediano plazos

estudio realizado en el 2012 por la consultora mgm 
innova con fondos del geF para el iNe, cuyo objetivo fue 
realizar un diagnóstico del potencial de eficiencia ener-
gética en los sectores residencial, comercial y público; 
transporte; industria; y agropecuario; así como hacer una 
evaluación del impacto de medidas y políticas propuestas 
en el balance energético nacional y en los escenarios de 
gei para los años 2020 y 2030.

se propusieron medidas de eficiencia energética para 
los sectores de estudio considerando las Prospectivas del 
sector energético, los Programas sectoriales, y demás ins-
trumentos de ámbito nacional y que inciden a futuro. se 
realizó una evaluación costo-beneficio de las medidas, po-
líticas y/o programas de eficiencia energética propuestas.

se construyó la línea base de emisiones de gei del 
subsector así como dos escenarios alternativos de emi-
siones de gei considerando la implementación y evalua-
ción de los impactos de las medidas y políticas de eficien-
cia energética  propuestas en los sectores de análisis a los 
años 2020 y 2030. 

adicionalmente se establecieron los elementos clave 
para el diseño de metodologías para la mrV de acciones 
de mitigación de emisiones de gei.

Instituto	de	Ingeniería	de	la	UNAM

el instituto de ingeniería de la UNam (ii-UNam) es un 
centro orientado a la investigación en diversas áreas de la 
ingeniería. sus temas de especialización son, entre otros, in-
geniería ambiental, procesos industriales y sustentabilidad.

reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el tratamiento de aguas residua-
les de américa latina y el caribe, al adoptar pro-
cesos y tecnologías más sustentables frente al 
cambio climático

el objetivo de este proyecto es contribuir a la gestión 
sustentable del agua y a la reducción de las emisiones 
de gei de los sistemas de tratamiento de aguas residua-
les municipales en américa latina y el caribe (alyc), 
mediante el establecimiento de lineamientos técnicos 
para la definición del procesamiento de aguas residuales 
con base en un análisis de ciclo de vida, la cuantifica-
ción de gei y el análisis económico de los sistemas de 
tratamiento. 

el proyecto se divide en tres etapas: 
1) Describir el estado actual del tratamiento de las aguas 

residuales en alyc, identificar las tecnologías más 
usadas, la calidad del agua tratada e identificar los 
retos que se enfrentan en este rubro.

2) efectuar un análisis de ingeniería conceptual- básica y 
un análisis de ciclo de vida, con énfasis en la estima-
ción de gei.

3) Proponer uno o varios trenes de tratamiento de aguas 
residuales en función del caudal y de la calidad del 
agua tratada; así como recomendaciones técnicas 
que permitan la mitigación de gei para desarrollar 
proyectos mDl.
como parte de este proyecto se desarrollará un análi-

sis de las estrategias potenciales de mitigación a partir de 
mejoras tecnológicas (ii-UNam, 2012).
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inventario de emisiones de gases de efecto in-
vernadero por el sector de tratamiento de aguas 
residuales en méxico y proyecciones tecnológi-
cas de mitigación para el año 2025

el objetivo de este proyecto es determinar el escenario 
base de emisiones de gases de efecto invernadero gene-
radas por el sector de tratamiento de aguas en méxico y 
proponer escenarios tecnológicos que permitan la reduc-
ción de emisiones gei. 

Para conocer el estado actual se tomó como refe-
rencia el inventario nacional de plantas municipales de 
potabilización y de tratamiento de aguas residuales en 
operación del año 2010, publicado por la comisión Na-
cional del agua (ii-UNam, 2012).6970

otras investigaciones realizadas por el ii-UNam se 
muestran en el cuadro V.20.

69 Disponible en http://www.ine.gob.mx/descargas/cclimatico/
2010_guia_metodologias_peacc.pdf 
70 Disponible en http://pincc.unam.mx/documents/informes/
informe_pincc_sheinbaun.pdf 

Instituto	Politécnico	Nacional

en 2012 se creó ia coordinación Politécnica para ia 
sustentabilidad, entidad dependiente de ia Dirección ge-
neral del instituto Politécnico Naciona (iPN); entre sus 
funciones promueve ia consolidación del iPN como una 
institución educativa sustentable y el diseño de procedi-
mientos que favorezcan ia gestión sustentable en las ins-
talaciones del instituto. esta coordinación es resultado 
de los trabajos realizados por el Programa ambiental del 
instituto desde 2006 con actividades como reforesta-
ción, manejo de residuos y medidas de ahorro de agua 
y energía.

n Cuadro	V.20.	Investigaciones	del	II-UNAM,	2009-2012

Otras	investigaciones	del	II-UNAM Fondos Año

Tendencias	y	escenarios	de	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	
producidas	por	el	sector	transporte	en	la	Zona	Metropolitana	de	la	
Ciudad	de	México.	Centro	Virtual	de	Cambio	Climático,	UNAM.

instituto de ciencia y 
tecnología del gobierno del 
Distrito Federal

2009

Escenarios	de	emisiones	de	contaminantes	criterio,	tóxicos	y	de	gases	
de	efecto	invernadero	para	la	ZMVM.	

secretaría del medio 
ambiente, gobierno del 
Distrito Federal

2010

Guía	de	metodologías	y	medidas	de	mitigación	de	emisiones	de	gases	
de	efecto	invernadero	para	la	elaboración	de	Programas	Estatales	de	
Acción	ante	el	Cambio	Climático.69

instituto Nacional de ecología 2010

Evaluación	del	Programa	Especial	de	Cambio	Climático	para	escenarios	
de	emisión	y	mitigación	de	gases	de	efecto	invernadero	en	la	categoría	
de	energía.70

Programa de investigación en 
cambio climático -UNam 

2010

Escenarios	de	emisión	de	GEI	asociados	al	consumo	de	energía	en	
Ciudad	Universitaria.	

Programa Universitario de 
medio ambiente-UNam

2011-
2012

Fuente: ii-UNam, 2012.
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Desde 2010 se ha trabajado en el Proyecto estraté-
gico transversal no. 20, el cual tiene, entre otros objeti-
vos, ia configuración y aplicación de un instrumento de 
regulación de las acciones ambientales que se realizan al 
interior del iPN. Derivado de este proyecto estratégico, el 
centro mexicano de Producción más limpia del iPN ha 
realizado diagnósticos energéticos y de consumo de agua 
en diferentes unidades académicas y administrativas de 
la institución, identificando oportunidades de ahorro 
energético y de agua (iPN, 2012).

a través de los proyectos de investigación que finan-
cia la secretaría de investigación y Posgrado, así como 
también de financiamientos externos del conacyt, inves-
tigadores de esta institución realizan trabajos de diseño 
de tecnologías enfocadas a ia disminución de gei, como 
el vehículo diseñado en ia escuela superior de ingeniería 
mecánica y eléctrica Unidad Zacatenco, que funciona 
con paneles solares, y el sistema de calentamiento de al-
bercas y regaderas con celdas solares, que fue diseñado 
en ia escuela superior de ingeniería mecánica y eléctri-
ca, Unidad culhuacán.

Centro	Mario	Molina	para	Estudios	
Estratégicos	sobre	Energía	y	Medio	
Ambiente,	A.C.

el centro mario molina (cmm) ha elaborado un conjun-
to de estudios a través de los cuales ha definido estrate-
gias de desarrollo sustentable de baja intensidad de car-
bono. entre sus líneas de acción se encuentra el análisis 
de los sistemas productivos y urbanos con altos índices 
energéticos y de emisión de gei, que poseen potencial 
de mitigación. a nivel sectorial, ha realizado investigacio-
nes y propuestas de políticas públicas en el transporte, las 
edificaciones y la educación en cambio climático (cuadro 
V.21).

Energía,	Tecnología	y	Educación	S.C.

la organización energía, tecnología y educación s.c. 
(eNte) realiza  estudios especializados en eficiencia 
energética y energías renovables, entre otros. algunos 
de  los estudios elaborados por eNte se muestran en el 
cuadro V.22.

n Cuadro	V.21.	Estudios	para	el	sector	realizados	por	el	Centro	Mario	Molina	

2009

Investigación Descripción Recursos

Modelos	Integrales	de	Economía	
y	Cambio	Climático.	La	ruta	
de	México	hacia	una	economía	
sustentable	de	alta	eficiencia	
energética	y	baja	intensidad	de	
carbón

su objetivo fue el diseño de la ruta de méxico hacia una economía 
de baja intensidad de carbón. se evaluó el estado del arte de las tec-
nologías de mitigación, la normatividad internacional para atender 
el problema del cambio climático y los instrumentos económicos 
asociados. se analizaron impactos económicos en méxico y reper-
cusiones globales de políticas en Norteamérica.

sener

Proyecto	demostrativo	para	
generar	energía	eléctrica	a	partir	
de	combustibles	fósiles,	libre	
de	emisión	de	gases	de	efecto	
invernadero

su objetivo fue la definición de la hoja de ruta para la aplicación en 
méxico de la tecnología de captura, uso y almacenamiento geo-
lógico de bióxido de carbono. se elaboró y gestionó ante la sener, 
cFe, Pemex, iie e imP una ruta crítica para la aplicación en méxico 
de las tecnologías de captura, uso y almacenamiento geológico de 
bióxido de carbono de origen industrial.

cFe

Estrategia	Nacional	para	el	
Aprovechamiento	Sustentable	de	
la	Energía

su objetivo fue la elaboración de insumos técnicos necesarios para 
integrar el ProNase, expedido por la coNUee con estos y otros 
insumos.

biD



V. Programas Para mitigar el cambio climático  n  289

71727374

71 Disponible en http://www.renovables.gob.mx/res/1658/guia 
DesarrolloProyectosgeneracionelectricidadPartirermunicipios.
pdf 
72  Disponible en http://www.cec.org/storage/94/9125_Qa08.13 
-re_training_resources_es.pdf
73  Disponible en http://www.funtener.org.mx/joomla/
74 Disponible en http://www.redte.org.mx/rt/pdfs/redporlatransi-
cionenergetica2.pdf

n Cuadro	V.22.	Estudios	realizados	por	ENTE	relacionados	con	eficiencia	energética	y	energías	renovables

2009
Proyecto Descripción

Propuesta	para	ampliar	la	
mitigación	de	gases	de	efecto	
invernadero	en	el	sector	eléctrico	
de	México

realizado para la Fundación William y Flora Hewlett. analiza  los potenciales y los 
obstáculos de la mitigación de emisiones de gei en el sector eléctrico; una mayor 
eficiencia en el uso final de la electricidad; y el aprovechamiento de las energías 
renovables. se estiman algunas inversiones necesarias para lograr ahorros y mejoras 
en la eficiencia energética.

2010

Guía	para	el	desarrollo	de	proyectos	
de	generación	de	electricidad	con	
energía	renovable	en	y	para	los	
municipios	

elaborada para la comisión para la cooperación ambiental (cca) dentro del 
Programa de competitividad méxico, financiado por la agencia de los estados 
Unidos para el Desarrollo internacional (UsaiD). tiene el propósito de integrar 
la información que permita a funcionarios municipales entender y actuar hacia el 
desarrollo de este tipo de proyectos. se detallan y explican los aspectos legales y 
costos asociados.71

Recursos	de	capacitación	en	energía	
renovable:	estudio	y	evaluación

estudio realizado para la cca, en el cual se analizan las capacidades en materia de 
enseñanza y capacitación en energía renovable para la implementación de sistemas 
eólicos, fotovoltaicos y de calentamiento solar de agua, en américa del Norte. se 
identificaron los cursos disponibles por región geográfica, tema, tipo de institución, 
etc.; las dificultades, retos y oportunidades de mejoramiento, y recomendaciones 
desde la perspectiva trilateral.72

Análisis	y	propuesta	de	manejo	de	
fondos	públicos	para	la	transición	
energética

realizado para la Fundación William y Flora Hewlett. en el estudio se analizan las 
mejores prácticas en el diseño y funcionamiento de iniciativas, programas y fondos 
públicos para la transición energética. se analizan programas en españa, reino 
Unido y estados Unidos (california).73

2012

Análisis	y	propuesta	de	
modificación	del	régimen	de	
subsidios	a	la	energía	en	México

Documento realizado para climate Works explica cómo funcionan los subsidios a la 
energía, sus impactos sociales y ambientales, qué se  podría hacer si se utilizaran para 
mejorar la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables  y 
cómo se puede lograr ese cambio.74

Estudio	para	determinar	cualitativa	
y	cuantitativamente	la	demanda	
de	personal	calificado	en	energías	
renovables	y	eficiencia	energética	
en	México

realizado para la agencia alemana de cooperación internacional (giZ, por sus siglas 
en alemán). se estimaron necesidades de técnicos para el ahorro y uso eficiente en 
instalaciones eléctricas y de calor; se llevaron a cabo entrevistas y un estudio de 
mercado con actores en el campo de aprovechamiento de energías renovables. 

Energy	Report,	Mexico
elaborado para la WWF, el reporte analiza el potencial de cubrir toda la demanda 
de energía de méxico con energía renovable para el 2050.  incluye un análisis de 
viabilidad técnica y un análisis económico en transporte, edificios e industria.
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V.1.4	Sector	transporte

Política	nacional

Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes

entre las actividades que la secretaría de comunicacio-
nes y transportes (sct) realizó en el periodo 2009-
2012 se incluyen las siguientes:

Esquema	de	Sustitución	Vehicular

la flota del autotransporte federal se compone de 410 
mil vehículos motrices de carga, pasaje y turismo, de los 
cuales más de 190 mil tienen una antigüedad mayor a 
15 años, por lo que generan mayores costos de opera-
ción, consumo de combustible, emisiones contaminan-
tes, y una mayor siniestralidad carretera (sct, 2012).

el gobierno Federal, a través de la sct, impulsa el 
esquema de sustitución Vehicular, que se inició en octu-
bre de 2003 con el objetivo de fomentar la renovación 
del parque vehicular. este esquema consiste en el otor-
gamiento de un estímulo fiscal para adquirir una unidad 
nueva o usada de hasta seis años de antigüedad, la cual 
sustituye a un vehículo de más de 10 años, que haya 
prestado el servicio público federal. De 2004 a 2011 se 
han inscrito al esquema 24,746 vehículos, de los cuales 
se han destruido 21,214, con lo cual se redujeron 2.24 
mtco

2
. este esquema fue considerado en el Pecc (cua-

dro V.23) (sct, 2012).

NAMAs	del	sector	transporte

la sct comenzó desde 2010 las gestiones ante la 
alianza mexicana-alemana de cambio climático, de la 
giZ, para elaborar un proyecto Namas con el objetivo 
de modernizar y eficientizar la flota del autotransporte 
federal de carga en méxico, operada principalmente por 
pequeños transportistas (Ver sección V.4.1).

Programa	Transporte	Limpio

la sct y la semarnat coordinan el Programa transporte 
limpio con el objetivo de que el autotransporte federal 
de carga, pasaje, turismo y transporte privado, reduzcan 
el consumo de combustible, las emisiones de gei y los 
costos de operación del transporte, mediante la adopción 
de estrategias, tecnologías y mejores prácticas. los resul-
tados se presentan en el cuadro V.24.

n Cuadro	V.23.	Unidades	inscritas	en	el	Esquema	de	sus-

titución	vehicular

Avance 2008 2009 2010 2011 2012

Programado 2,500 2,800 3,000 3,300 3,500

Real 3,520 2,440 4,518 7,102 2,689

n Cuadro	V.24.	Resultados	del	Programa	de	Transporte	Limpio

Concepto 2009 2010 2011

Número	de	empresas	que	reportaron	operaciones 26 28 18

Número	de	vehículos	evaluados 4,275 3,461 2,743

Emisiones	de	GEI	(tCO
2
/año) 760,091 709,741 395,814

Emisiones	evitadas	por	uso	de	tecnologías	y	estrategias	del	
programa	(tCO

2
/año)

234, 984 571,543 171,416
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a septiembre de 2012, se encontraban incorpora-
das a este programa 95 empresas de las cuales se han 
evaluado 20,500 unidades y se han logrado reducir 1.1 
mtco

2
.

Transporte	ferroviario	de	pasajeros

en materia de transporte ferroviario, se estableció en 
el Pecc, entre otras metas, la sustitución de unidades 
de baja capacidad de pasajeros a través de la puesta en 
operación de los sistemas 1, 2, y 3 del tren suburbano 
de la Zona metropolitana del Valle de méxico (ZmVm). 
con la puesta en operación del sistema 1 se estimó una 
reducción de 0.04 mtco

2 
eq./año (24% con respecto a 

la meta) (sct, 2012).
la sHcP75 apoyó la sustitución de unidades de baja 

capacidad de pasajeros con la puesta en operación de los 
sistemas 1, 2, y 3 del tren suburbano de la ZmVm.

Biocombustibles	de	aviación	en	México

la sct, a través de aeropuertos y servicios auxiliares 
(asa), impulsa el desarrollo de los combustibles alterna-
tivos y coordina los esfuerzos para crear esta industria a 
nivel nacional con otras instancias del gobierno Federal 
y estatal, así como con la iniciativa privada y las organi-
zaciones académicas y de investigación.

como un primer esfuerzo, se llevó a cabo el pro-
yecto “Plan de vuelo hacia los biocombustibles susten-
tables de aviación en méxico”, en el que participaron 
organizaciones civiles, instituciones gubernamentales, 
empresariales y de investigación, y que tuvo por obje-
tivo buscar la ruta que consolide una industria de bio-
combustibles de aviación en méxico comercialmente 
viable. Dentro del proyecto, se revisaron aspectos le-
gales, disponibilidad de insumos, cadenas de produc-
ción, infraestructura de refinación, formas de suminis-
tro y viabilidad económica. el proyecto es reconocido 

75  los recursos usados para financiar las acciones de la sct 
fueron tomados del Fonadin, un fideicomiso administrado por  
banobras que a su vez, forma parte de la sHcP.

a nivel internacional como ejemplo a seguir en cuan-
to a la ruta crítica del desarrollo de biocombustibles.

en diciembre de 2010, asa reunió un volumen de 
100 mil litros de bioturbosina. Para la producción del 
bio-KPs76 utilizado en la generación de este inventario, 
asa recolectó semilla de Jatropha curcas proveniente de 
productores distribuidos a lo argo de la república mexi-
cana, principalmente del estado de chiapas (sct, 2012).

en abril de 2011 se realizó el primer vuelo de demos-
tración de un avión comercial con bioturbosina, de la ciu-
dad de méxico a la ciudad de tuxtla gutiérrez, chiapas. 
asa abasteció a la aeronave con 27 mil litros de biotur-
bosina, compuesta por una mezcla de 50% bio-KPs y 
50% combustible fósil (sct, 2012).

en noviembre de 2010, asa presentó a la comisión 
lntersecretarial para el Desarrollo de los bioenergéticos el 
proyecto que impulsa la producción y utilización de bio-
combustibles en la industria de la aviación mexicana. Di-
cha iniciativa evalúa la introducción de bioenergéticos en 
el sector aéreo a través del análisis de la cadena de valor. 

asa es miembro del grupo de consumidores de 
combustibles de aviación sustentable (saFUg, por sus 
siglas en inglés) desde 2011. el grupo saFUg fue cons-
tituido en septiembre de 2008 con el objetivo de ace-
lerar el desarrollo y comercialización de biocombustibles 
sustentables de aviación, los cuales deben cumplir con 
varios requisitos un mínimo impacto en la biodiversidad; 
un estándar de sustentabilidad con respecto al uso de la 
tierra, agua y energía; no desplazar o competir con cul-
tivos alimenticios; proveer un impacto socioeconómico 
positivo a los países; no requerir ningún manejo especial 
o distinto, equipo, sistema de distribución o cambios en 
la estructura del motor del avión al que requiere el com-
bustible de aviación convencional.

a mediados de 2012, asa contaba con un inven-
tario de poco más de 34 mil litros de bioturbosina que 
cumplen satisfactoriamente dichas especificaciones. el 
componente biológico proviene de aceites vegetales par-
cialmente de segunda generación: Jatropha y camelina, 
así como de aceite recuperado de cocina (sct, 2012).

76 bio-queroseno parafínico sintético
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Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	
Naturales

Norma	de	eficiencia	vehicular

en julio de 2012, el comité consultivo Nacional de Nor-
malización aprobó el Proyecto de Norma oficial mexi-
cana ProY-Nom-163-semarnat-eNer-scFi-2012,77 
cuyo objetivo es lograr en el 2016 la homologación con 
estados Unidos en cuanto al rendimiento en el consumo 
de combustible para vehículos ligeros nuevos que se co-
mercialicen en el país.

la Nom medirá las emisiones de co
2
 provenientes del 

escape y su equivalencia en términos de rendimiento de 
combustible, y se aplicará a vehículos automotores nuevos 
de peso bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos.

con la implementación de esta Nom, se estima que 
para el periodo 2013-2030 se pueda tener una reduc-
ción de 70 mil millones de litros de consumo de gaso-
linas, equivalente a 170 mtco

2
,
 
es decir, el 19% de la 

reducción esperada en 2012 por la instrumentación del 
Pecc; así como otros beneficios colaterales, como la
disminución de las emisiones de contaminantes locales. 

77 Disponible en http://www.cofemer.gob.mx

la monetización de todos estos beneficios se estima en 
578 mil millones de pesos.78

en las sesiones de los comités consultivos de Nor-
malización de semarnat, se y sener, participaron el iNe, 
la Profepa, la asociación mexicana de la industria auto-
motriz, el cmm, el centro mexicano de Derecho am-
biental (cemDa), la comisión Federal de competencia 
y la confederación de cámaras industriales de los esta-
dos Unidos mexicanos, entre otros.

Investigaciones

Instituto	Mexicano	del	Transporte

el instituto mexicano del transporte (imt) es un órga-
no desconcentrado de la sct que realiza investigación 
aplicada sobre transporte carretero, marítimo, ferroviario, 
aéreo y multimodal; desarrollo de tecnología, y normati-
vas para el transporte, entre otras funciones.

en el cuadro V.25 se describen algunos de los 
trabajos desarrollados por el imt en el periodo 2009-
2012:

78 iNe, 2012.

n Cuadro	V.25.	Actividades	realizadas	en	el	IMT	en	el	período	2009-2012

Actividad Descripción

Estudio	metodológico	para	la	mitigación	de	
emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	
(GEI)	del	Programa	Transporte	Limpio	de	
la	Semarnat–SCT,	aplicando	el	método	de	la	
conducción	técnica.

Fue un insumo para el Programa de transporte limpio (ver sct en esta 
sección). el imt realizó dicha investigación para la capacitación de los 
operadores  en un manejo eficiente.

Reporte	Nacional	para	la	Asociación	
Mundial	de	la	Carretera	(PIARC,	por	sus	
siglas	en	inglés),	“Mitigando	el	cambio	
climático	en	carreteras”.

el informe incluye un apartado relacionado con las políticas públicas que 
integran la sustentabilidad ambiental como un eje rector de desarrollo, de 
acuerdo al PND 2007-2012, el cual fue incluido en el Programa sectorial 
de comunicaciones y transportes 2007-2012. la estrategia sectorial 
plantea para el 2010 el mejoramiento del estado físico de las carreteras en 
un 90% conforme a estándares internacionales.

Inventario	de	emisiones	en	carreteras	
federales	del	estado	de	Querétaro	basado	en	
el	modelo	HDM-4	(2009).

el propósito de esta investigación fue utilizar el submodelo de efectos 
ambientales del HDm-4 para realizar un cálculo de emisiones de co

2
, 

gases criterio y partículas suspendidas, en carreteras federales del estado 
de Querétaro. la información obtenida permitió desarrollar el inventario 
de emisiones carreteras del estado de Querétaro, definir puntos críticos de 
emisión de gases, y medidas de mitigación.
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Actividad Descripción

Estado	del	arte	sobre	las	metodologías	para	
la	evaluación	de	eco-eficiencia	en	procesos	
productivos	del	sector	transporte		(2011).

esta investigación es una revisión del estado actual de metodologías de 
ecoeficiencia empleadas en el sector transporte para el análisis de los 
procesos productivos o la evaluación de proyectos, incluyendo variables 
ambientales, tales como las emisiones de gases de efecto invernadero. las 
herramientas en las que se basa la ecoeficiencia son técnicas concretas 
que permiten obtener y combinar información para tomar decisiones 
sobre cambios en la operación de una organización a favor del desarrollo 
sustentable.

Ahorro	de	emisiones	de	CO
2
	emitidas	a	la	

atmósfera	por	el	cambio	modal	de	autobús	a	
tren	de	pasajeros,	con	origen-destino	Ciudad	
de	México–Querétaro	(2010).

muestra el ahorro de emisiones que se pudiera tener por el cambio modal 
detransporte de pasajeros entre el origen-destino ciudad de méxico–
Querétaro.

Investigación	del	efecto	de	la	antigüedad	de	
los	vehículos	de	servicio	pesado	en	el	uso	
eficiente	del	combustible	y	las	emisiones	
de	CO

2
	bajo	diferentes	alternativas	de	

renovación.

se desarrolló para encontrar una correlación entre la edad de los vehículos 
usados en el transporte de servicio pesado, su consumo de combustible y las 
emisiones de co

2
, aplicando diferentes métodos de renovación vehicular.  

además, para determinar la situación actual del transporte de servicio 
pesado,  lo que comprende todo lo relativo al diagnóstico preliminar del 
parque vehicular registrado por las organizaciones de transportistas. 

Programa	de	Selección	del	Tren	Motriz.

como resultado de esta investigación, se está implementando el software 
en la página de internet del imt, para que  los transportistas puedan 
determinar  los componentes del tren motriz que les permitan el uso 
eficiente del combustible y mitigar las emisiones.

Participación	en	comités	expertos	en	la	
Asociación	Mundial	de	la	Carretera.	

el comité 1.3 está enfocado a cambio climático y sustentabilidad, donde 
se abordan temas de mitigación y adaptación, las herramientas para 
comprender la mitigación del cambio climático, y la evaluación de la 
sustentabilidad en los planes de infraestructura del transporte.

Participación	en	comités	de	normalización	
de	la	SCT.	

enfocados al uso eficiente del combustible en vehículos nuevos destinados 
al servicio pesado, así como en los comités de normatividad para 
reglamentar las emisiones generadas por el autotransporte.

Fuente: imt, 2012.

Instituto	Nacional	de	Ecología

Estudios	del	INE	con	apoyo	GEF-PNUD

estudio de políticas, medidas e instrumentos 
para la mitigación de gases de efecto inverna-
dero en el subsector de transporte carretero en 
méxico.

este estudio fue realizado para el iNe en 2012 por el 
centro de transporte sustentable (cts-embarQ), con 
fondos del geF. tuvo como objetivo el análisis y eva-

luación del subsector transporte carretero respecto a la 
mitigación de emisiones de gei, con base en el diagnós-
tico del transporte interurbano de carga, la generación 
de escenarios a mediano y largo plazos, el análisis de 
políticas y medidas de mitigación a futuro. se definieron 
procedimientos para las buenas prácticas y se identifica-
ron elementos necesarios para la metodologías mrV de 
las acciones propuestas en los ejes carreteros: méxico– 
Nogales, méxico–Nuevo laredo, Querétaro–ciudad 
Juárez, acapulco–tuxpan, méxico–chetumal, mazatlán– 
matamoros, manzanillo–tampico, acapulco–Veracruz, 
Veracruz–monterrey y el transpeninsular.
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se construyó la línea base de emisiones de gei, así 
como dos escenarios alternativos de emisiones de gei 
(alto y bajo) para los años 2020, 2030 y 2050. se es-
timó el potencial de mitigación de emisiones para cada 
escenario, así como las barreras para la implementación 
de las medidas identificadas.

este documento contiene además una evaluación 
costo-beneficio de las medidas de mitigación de emisio-
nes identificadas y el impacto de la implementación de 
medidas de mitigación en cada escenario.

adicionalmente, se identificaron los instrumentos y 
procedimientos para las buenas prácticas de transporte 
en los ejes carreteros y se establecieron los elementos 
necesarios para el desarrollo de metodologías mrV de 
acciones de mitigación de emisiones de gei.

Centro	de	Transporte	Sustentable	EMBARQ	
México

el centro de transporte sustentable (cts-embarQ) es 
una organización de la sociedad civil que impulsa y apoya 

la implementación de proyectos y políticas públicas en 
materia de movilidad, transporte público, desarrollo ur-
bano, cambio climático y calidad del aire.

el cts-embarQ depende directamente del instituto 
de recursos mundiales (Wri, por sus siglas en inglés)  y 
forma parte de la red embarQ, junto con embarQ bra-
sil, embarQ turquía, embarQ india y embarQ andino.

en materia de política pública, el centro participa en 
el Protram en los proyectos del metrobús, macrobús, 
optibús; en los reglamentos municipales de varias ciuda-
des; Namas y Norma de eficiencia.

en las actividades de movilidad y desarrollo urbano, 
participa en cambios en reglamentación urbana, capaci-
tación, implementación de proyectos piloto, auditorías 
en seguridad vial para fraccionamientos de tipo social, 
documentando las prácticas locales exitosas y fomen-
tando el intercambio permanente de experiencias en las 
ciudades (Figura V.16).

en el cuadro V.26 se mencionan algunas de sus in-
vestigaciones sobre mitigación de emisiones en el perio-
do 2009-2012.

n Figura	V.16.	Áreas	estratégicas	de	CTS-EMBARQ

Fuente: cts-embarQ, 2012.
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el cts-embarQ participa en el desarrollo de las si-
guientes propuestas conceptuales de Namas:
•	 transporte de carga: mejoras tecnológicas en el 

transporte de carga (Finnova- conacyt).
•	 transporte público: Protram/PttU (bm) y opti-

mización de rutas (Finnova-conacyt).
•	 transporte no motorizado: bicicletas públicas 

(Deutsche bank y clear channel).

Centro	Mario	Molina	para	Estudios	
Estratégicos	sobre	Energía	y	Medio	
Ambiente,	A.C.

en 2011 el cmm, con recursos del gobierno del Distrito 
Federal, realizó el estudio “evaluación de beneficios am-
bientales y de movilidad por la aplicación del Programa 
de transporte escolar (Prote) para el D.F.”, cuyo obje-
tivo fue medir la reducción de emisiones y de congestión 

lograda por el Prote, estimar el desempeño ambiental 
del programa a futuro y proponer mejoras al programa. 
se compararon las emisiones de co

2
, Nox, co, so

2
, 

Pm
10

 y coVs del transporte escolar respecto a las de los 
automóviles desplazados, en un subgrupo de escuelas 
del Distrito Federal (D.F.).

V.1.5	Sector	forestal

Política	nacional

Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	
Naturales

algunas acciones de la secretaría de medio ambiente 
y recursos Naturales (semarnat) en materia forestal se 
describen en esta sección.

n Cuadro	V.26.	Proyectos	de	investigación	del	CTS-EMBARQ

Proyecto Objetivos

Evaluación	económica	y	ambiental	
de	intervenciones	para	la	reducción	
de	GEI	al	2035	mediante	la	
implementación	de	políticas	de	
eficiencia	energética	en	el	sector	
transporte	en	México

el estudio formula y analiza un portafolio de medidas y acciones relacionadas 
con la eficiencia energética, para reducir emisiones de gei en el sector transporte 
en méxico, considerando su evaluación económica, potencial de mitigación, 
estimación de externalidades y cobeneficios directos adicionales, así como su 
priorización en los escenarios alternativos propuestos. 

Facilitando	el	desarrollo	de	Acciones	
Apropiadas	Nacionalmente	de	
Mitigación	(NAMAs)	en	el	sector	
transporte	en	México

el estudio identifica un programa existente como base para una potencial 
Nama. Fue elaborado en conjunto con ecoFYs y financiado por el ministerio 
de infraestructura y medio ambiente de Holanda. como resultado del estudio 
se eligió el Programa de apoyo Federal al transporte masivo (Protram) y 
el Proyecto de transformación del transporte Urbano (PttU); se hizo una 
descripción de los componentes, orientación sobre la metodología mrV y 
sugerencias para postular el programa a financiamiento como una Nama. 

Desarrollo	de	metodologías	de	
Medición,	Reporte	y	Verificación	para	
sistemas	de	transporte

estudio realizado en conjunto con diversas oNgs y secretarías de estado. se 
desarrolló una metodología mrV para sistemas de transporte brt, con el  
objetivo de incorporarla en una Nama financiada. 

Proyecto	piloto	sobre	movilidad	
empresarial

Proyecto financiado por el banco mundial y el World resources institute, 
a través  del cual se busca promover la aplicación de medidas empresariales 
voluntarias para mejorar la movilidad de los empleados, incentivando el uso de 
medios alternativos de transporte al trabajo y de regreso a sus hogares. 

Fuente: cts-embarQ, 2012.
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Sistema	Nacional	de	Gestión	Forestal

a partir de 2009, la Dirección general de gestión Fores-
tal y de suelos de semarnat, como apoyo a ia comisión 
Nacional Forestal (conafor), aporta bimestralmente el 
indicador de superficie autorizada incorporada al mane-
jo Forestal sustentable del sistema Nacional de gestión 
Forestal. la meta m.64 del Pecc propone mitigar las 
emisiones del sector forestal al incorporar al manejo fo-
restal 2.95 millones de ha de bosques, lo que significa 
una reducción de 11.88 mtco

2 
eq. en el periodo 2008–

2012 (semarnat, 2012). entre 2009 y julio de 2012 se 
incorporaron 4.68 millones de ha de bosques al manejo 
técnico sustentable (Presidencia de la república, 2012).

Comisión	Nacional	Forestal

la conafor, creada en 2001, es un organismo público 
descentralizado de la semarnat cuyo objetivo es desa-
rrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, 
de conservación y restauración en materia forestal; así 
como participar en la formulación de los planes y progra-
mas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal 
sustentable.

Dentro de la conafor se trabaja en dos líneas es-
pecíficas para la mitigación de emisiones de gei: a) 
la estrategia Nacional para la reducción de emisio-
nes por Deforestación y Degradación de los bosques 
(eNareDD+) y b) el Proyecto de bosques y cambio 
climático (sil/FiP, por sus siglas en inglés), este último 
gestionado en 2011 con el banco mundial. esta pro-
puesta integral tendrá por nombre “Paquete de acciones 
para bosques y cambio climático”. el objetivo es apoyar 
a las comunidades forestales en méxico para administrar 
de manera sustentable sus bosques, fortalecer su organi-
zación y aumentar sus ingresos provenientes de la venta 
de productos y servicios forestales (conafor, 2012).

a) estrategia Nacional reDD+

méxico está a la vanguardia a nivel internacional en su 
preparación del esquema reDD+. Durante 2010, la 
cicc publicó la Visión de México sobre REDD+: Hacia 

una Estrategia nacional. Fue desarrollada a través de un 
comité técnico consultivo reDD+ (ctc-reDD+) con 
la participación de diversos actores sociales; se conside-
ra un primer paso hacia la estrategia Nacional reDD+, 
ya que contiene metas y definiciones clave para guiar su 
desarrollo.

establece que promover el desarrollo rural sustenta-
ble, incluyendo un manejo activo del bosque, es la mejor 
forma de remover las presiones que llevan a la defores-
tación y degradación; lo que implica ajustar y armonizar 
con otros sectores las políticas nacionales que se desa-
rrollan en el territorio.

Durante 2011, se trabajó en el documento “ele-
mentos para el Diseño de la estrategia Nacional reDD+ 
(eNareDD+)” considerado como el borrador cero de la 
eNareDD+. sus líneas estratégicas son: 1) arreglos ins-
titucionales y políticas públicas; 2) esquemas de financia-
miento; 3) Niveles de referencia; 4) mrV; y, 5) comunica-
ción, participación social y transparencia; además de tener 
un componente de salvaguardas ambientales y sociales.

a nivel global la iniciativa será ejecutada por fases. 
méxico realiza actividades de preparación y adopción de 
políticas y acciones, a través de las distintas instituciones 
involucradas y de proyectos de acción temprana.79 

en el marco del ctc-reDD+ en 2012, se crea-
ron dos grupos de trabajo para el desarrollo de la 
eNareDD+:
1. grupo de trabajo sobre elementos críticos para la 

eNareDD+: responsable de generar los objetivos, 
definición de los temas y recomendaciones. 

2. grupo de trabajo para el Protocolo de consulta: en-
cargado de la construcción participativa del protocolo.

con la creación de estos grupos de trabajo se incen-
tiva que el proceso de construcción de la estrategia Na-
cional reDD+ sea participativo e incluyente.

méxico trabaja hacia la consolidación de la 
eNareDD+ a través de: la mejora de los factores de 
emisión para alcanzar y consolidar un reporte tier 2; la 

79 Disponible en http://www.conafor gob.mx:8080/documentos/
docs/7/1393Visión%20de%20méxico%20sobre%20reDD_.
pdf
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modelación de la dinámica de carbono; un sistema sa-
telital de monitoreo forestal y el perfeccionamiento del 
inventario Nacional de emisiones de gases de efecto 
invernadero (iNegei) para estimar emisiones y absorcio-
nes del sector forestal y sus incertidumbres, entre otros 
esfuerzos (cuadro V.27).

b) Proyecto de bosques y cambio climático

esta iniciativa integra en un mismo paquete el Préstamo 
de inversión específica para bosques y cambio climático 
(sil, por sus siglas en inglés) y los fondos del Programa 
de inversión Forestal (FiP por sus siglas en inglés) a tra-
vés del banco mundial.  se propone mejorar la calidad 

de vida de 4,000 comunidades forestales en méxico, a 
través del manejo sustentable de los bienes y servicios 
derivados de los bosques. Del total de 392 millones de 
dólares del paquete de financiación sil/FiP, el 88% 
apoyará, a través de los programas de la conafor, ac-
tividades solicitadas e implementadas directamente por 
comunidades y ejidos (conafor, 2012).

el proyecto operará a través de programas como silvi-
cultura comunitaria y servicios ambientales, entre otros, ma-
nejados por la conafor desde el 2001, y ayudará a asegurar 
la continuidad de estos programas en el futuro. adicional-
mente, el proyecto financiará estudios, talleres y consultas 
relacionadas con bosques y cambio climático en méxico.

con este proyecto se logrará promover la integración 

Cuadro	V.27.	Acciones	tempranas	y	fortalecimiento	de	capacidades	del	esquema	REDD+

Proyecto Descripción Acciones

Proyecto de implementa-
ción de acciones tempra-
nas reDD+ (atreDD+) 
en cuencas Prioritarias de 
méxico a través de la cons-
trucción de mecanismos de 
gobernanza a nivel local.

su objetivo es, construir las capacidades técnicas e ins-
titucionales a nivel local para el desarrollo de metodolo-
gías y mecanismos que vinculen los programas de desa-
rrollo rural y el manejo forestal sustentable en cuencas 
prioritarias de méxico.

tiene un enfoque territorial que permite la integración 
de políticas públicas de los tres órdenes de gobierno de 
manera coordinada, creando bases institucionales regio-
nales a una escala que genere sinergias.

se pretende que en las unidades territoriales básicas de 
paisaje (regiones, cuencas hidrográficas y corredores 
biológicos) se generen  condiciones favorables para un 
desarrollo rural sustentable de sus comunidades. 

entre las acciones se incluyen:

Programa especial de la selva lacan-
dona en coordinación con el corredor 
biológico mesoamericano. en 2010 
se atendieron 29 mil ha, con una in-
versión de 27 millones de pesos; en 
el periodo 2011-2012, se atenderán 
60 mil ha, con una inversión de 180 
millones de pesos.

Programa especial cuencas costeras 
de Jalisco en alianza con las juntas in-
termunicipales.

Fortalecimiento de la 
preparación reDD+ en 
méxico y  fomento de la 
cooperación sur-sur.

tiene como meta generar herramientas que sirvan 
para el desarrollo de política pública bajo el contexto 
reDD+, apoyando el establecimiento de un sistema 
nacional de monitoreo forestal sostenible a largoplazo, 
a fin de reforzar las capacidades gubernamentales y la 
cooperación interinstitucional. 

el proyecto que es financiado por el gobierno de No-
ruega con la colaboración del PNUD y la Fao, busca 
ser una plataforma de coordinación con otros esfuerzos 
nacionales orientados hacia  metodologías mrV. 

se desarrollan actividades que buscan 
cumplir con tres grandes objetivos:

Diseño e implementación de un sis-
tema mrV.

Fomento de méxico como centro de 
excelencia de cooperación sur-sur 
y fortalecimiento de la capacitación 
técnica nacional y regional.

análisis de incentivos positivos dis-
ponibles en el sector forestal para 
disminuir la deforestación y la degra-
dación en méxico.

Fuente: coNaFor, 2012.
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n Cuadro	V.28.	Avances	de	algunos	programa	de	la	CONAFOR	relacionados	con	la	reducción	de	emisiones	de	GEI,	2009-

2012

Programa Descripción Metas,	logros	y	avances

Desarrollo Forestal 
comunitario

tiene como objetivo desarrollar, forta-
lecer y consolidar los procesos de de-
sarrollo local en ejidos y comunidades 
forestales de regiones prioritarias, para 
mejorar el manejo tradicional de los re-
cursos.

en el periodo 2009-2012 el programa ha otorgado apo-
yos a 6,448 proyectos por un monto de 457 millones de 
pesos, en beneficio de aproximadamente 2,700 ejidos, 
comunidades o uniones entre ellos. en promedio, cada 
ejercicio fiscal atiende 433 municipios, con alcance a 32 
diferentes etnias, del total de la población que habita en los 
ejidos y comunidades, donde el 47% son mujeres.

Plantaciones Fores-
tales comerciales

su objetivo es desarrollar, fortalecer y 
consolidar los procesos de desarrollo lo-
cal en ejidos y comunidades forestales 
de regiones prioritarias, para mejorar el 
manejo tradicional de los recursos.

en el Pecc se estableció una meta de 170 mil ha para 
mitigar 0.66 mtco

2 
eq. en 2012.

Durante el periodo 2009–2012, se han establecido 
177,015 ha81 de plantaciones forestales comerciales, lo 
que contribuye con la mitigación de 0.68 mtco

2 
eq. 

de políticas públicas y enfoques innovadores en acciones 
tempranas, acordes con la eNareDD+.

ProÁrbol

Proárbol es el principal programa federal de apoyo al sec-
tor forestal. este programa ordena en un solo esquema
el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propie-
tarios de terrenos para realizar acciones encaminadas a 
proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera 
sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas ári-
das de méxico.

la conafor es la institución responsable de llevar a 
cabo este programa, bajo reglas de operación y a través 
de una convocatoria anual en la que se establecen los 
requisitos, plazos y procedimientos para la asignación y 
entrega de recursos a los beneficiarios.

a continuación se enumeran algunos programas de la 
conafor que contribuyen a la reducción y/o captura de 
emisiones de gases de efecto invernadero (Ver cuadro 
V.28).

Comisión	Nacional	de	Áreas	Naturales	

Protegidas

la comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas 
(conanp), creada en el 2000 y que es un órgano des-
concentrado de la semarnat, presentó en marzo de 2010 
la estrategia de cambio climático para áreas Protegidas 
(eccaP), que orienta sus políticas y acciones en un con-
texto en el que el cambio climático representa no sólo 
un reto sino también una oportunidad para orientar sus 
esfuerzos y recursos de forma estratégica.80

las acciones de manejo de las áreas Naturales Pro-
tegidas (aNP) que la comisión lleva a cabo para cumplir 
con su objetivo de conservar el capital natural de méxi-
co, constituyen por sí mismas acciones de mitigación y 
adaptación (Ver capítulo iii) al cambio climático.

el establecimiento y administración eficiente de las 
aNP es una estrategia costo-efectiva para combatir el 
cambio climático, ya que permite mantener los bienes y 
servicios que los ecosistemas proveen para el bienestar 
humano.81

la eccaP pretende aumentar la capacidad de adap-

80  al mes de julio de 2012, mexico cuenta con 174 áreas Natura-
les Protegidas (aNP) decretadas que comprenden una superficie de 
25.33 millones de ha (12.9% del territorio nacional).
81 superficie establecida al mes de julio de 2012. 
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Programa Descripción Metas,	logros	y	avances

sanidad Forestal tiene como objetivo prevenir y reducir 
la incidencia de plagas y enfermedades 
forestales que tienen efectos económi-
cos, ecológicos y sociales en el país.

Durante el periodo 2009-2012, se estableció como meta 
diagnosticar 600 mil ha anuales y tratar a 40 mil ha anua-
les. en total se diagnosticaron 2.42 mha y se aplicó trata-
miento en 169,432 ha.

reforestación su objetivo es mejorar el ambiente, au-
mentar la recarga de mantos acuíferos, 
e incrementar la biomasa para contri-
buir a la captura de carbono; así como 
garantizar el establecimiento de una 
nueva cobertura forestal y la conversión 
de áreas degradadas e improductivas a 
plantaciones.

la meta m.74 del Pecc contempla realizar la reforesta-
ción simple de una superficie acumulada de 1.1 millones 
de ha  para el periodo 2009-2012.

entre 2009 y julio de 2012 se reforestaron 1.1 millones 
de ha.

Programa Nacio-
nal de Protección 
contra incendios 
Forestales

coordinado por la coNaFor desde 
2002, cuenta con más de 40 años de 
experiencia.
méxico se encuentra en una etapa de 
transición hacia el manejo del fuego, 
que incluye aspectos de la ecología del 
fuego en los diferentes ecosistemas, 
manejo de los incendios forestales y sus 
efectos.

entre  2008 y julio de 2012, se presentaron en total 
44,532 incendios, afectando una superficie de 1.93 
mha. 2010 fue el año con el menor número de incendios 
(6,125) y 2011 con el mayor número (12,113).

en cuanto a superficie afectada, en 2010 se afectaron 
114,723.4 ha y 956,404 ha en 2011.

Desarrollo Forestal otorga recursos económicos a los po-
seedores de bosques para realizar prác-
ticas de cultivo contempladas en los 
programas de manejo forestal madera-
ble autorizados. con estas prácticas se 
promueve la conservación e incremen-
to de los reservorios de carbono en los 
bosques productivos.

en 2010 se estableció como meta apoyar 180 mil ha para 
realizar prácticas de silvicultura y manejo de hábitat. se lo-
gró asignar 103 millones de pesos para labores de cultivo 
forestal en 80,685 ha.
en 2011 se cumplió con la meta de apoyar 151,235 ha 
para realizar mejores prácticas de cultivo y manejo de há-
bitat.

Programa Nacional 
de Dendroenergía

este programa incentiva el uso eficien-
te de la energía que proviene de la bio-
masa forestal eimpulsa su producción 
sustentable como una opción de di-
versificación de las fuentes de energía 
renovable.

se asignaron 28.3 millones de pesos para la construcción o 
adquisición de 19,683 estufas rurales ahorradoras de leña.
se realizó el estudio de prefactibilidad para la generación 
de electricidad y calor de proceso con residuos forestales 
en el ejido Noh bec, del estado de Quintana roo, ejido el 
balcón en guerrero y ejido el largo en chihuahua.

conservación y 
restauración de 
suelos

este programa promueve la construc-
ción de obras y prácticas de conserva-
ción de suelos en terrenos forestales o 
preferentemente forestales, orientando 
las acciones hacia áreas prioritarias y 
microcuencas. se estableció como meta atender 40 mil ha por año.  entre 

2009 y julio de 2012 se superó la meta al atender 300 
mil ha.
esta área incluye las superficies beneficiadas con recursos 
por compensación ambiental por cambio de uso de suelo.

compensación am-
biental por cambio 
de Uso de suelo

se enfoca en la restauración de los eco-
sistemas forestales deteriorados, con el 
fin de compensar la pérdida de la vegeta-
ción y de los servicios ambientales afec-
tados por los cambios de uso del suelo en 
terrenos forestales. Promueve la elabora-
ción de proyectos multianuales, con un 
periodo de ejecución a cinco años.
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tación de los ecosistemas y la población que habita en 
ellos frente al cambio climático y contribuir a la mitiga-
ción de emisiones de gei y al enriquecimiento de los 
almacenes de carbono. se definen tres niveles de pla-
neación territorial: nacional, regional y local. en términos 
de mitigación, la eccaP plantea estrategias y líneas de 
acción, entre las que destacan:82

•	 mejorar la eficiencia de manejo de las aNP para in-
crementar los flujos netos de carbono.

•	 restaurar ecosistemas degradados para incrementar 
y enriquecer las reservas de carbono.

•	 incrementar la cobertura de las aNP y otras moda-
lidades de conservación en regiones con almacenes 
considerables de carbono y alto potencial de captura.

•	 Fortalecer la estrategia de manejo de fuego en aNP 
y sus zonas de influencia.

•	 cuantificar la cantidad y valor estimado de carbono 
dentro de las aNP, con el propósito de construir en el 
mediano plazo una línea base.
algunas áreas Naturales Protegidas dentro de la 

82 los trabajos se realizan con apoyos de otras dependencias de los 
diversos órdenes de gobierno. 

eccaP83

Reserva	de	la	Biósfera	Sian	Ka’an

el proyecto Determinación de la estructura y existencias 
de carbono en manglares de la Reserva de la Biósfera 
Sian Ka’an, en Quintana Roo, se realizó en colabora-
ción con el Fondo mexicano para la conservación de la 
Naturaleza (FmcN), el servicio Forestal de los estados 
Unidos (UsFs, por sus siglas en inglés) y el centro de 
investigación y de estudios avanzados del instituto 
Politécnico Nacional (ciNVestaV-iPN), con el financia-
miento de la UsaiD y la conanp (conanp, 2012).

los resultados de las existencias de carbono en la re-
serva de la biósfera sian Ka’an (rbsK) se agruparon de 
acuerdo con los diferentes tipos de manglares: manglar 
alto, mediano, chaparro y sabana (manglar asociado a 
pastos halófilos o subhalófilos).

se encontró que la mayor parte de la reserva de car-

83 entre 2010 y 2012 se instalaron dos seDes. 

Programa Descripción Metas,	logros	y	avances

restauración de 
cuencas Hidrográfi-
cas Prioritarias

su objetivo es restaurar y reforestar áreas 
degradadas para conservar y mejorar el 
suelo y agua, generar empleo e ingreso a 
las comunidades, prevenir inundaciones 
y deslaves, reducir el costo de manteni-
miento de las obras hidráulicas y alargar 
su vida útil, capturar co

2
 y generar otros 

servicios ambientales.82

el reporte de esta meta se realiza para los proyectos de 
cutzamala-la marquesa y Pátzcuaro-Zirahuén; el avance 
está en función del periodo de duración del proyecto, ya 
que es un programa multianual.
De 2009 a julio de 2012 se han asignado recursos para 
apoyar una superficie de 57,542.3 ha, de las cuales se han 
finiquitado acciones en 21,584.5 ha.

lucha contra la 
Desertificación

su objetivo es contribuir al combate y 
contención de los procesos de degrada-
ción y desertificación de la tierra, me-
diante acciones directas y transversales.
Da seguimiento a acuerdos y compro-
misos derivados del sistema Nacional 
de lucha contra la Desertificación y la 
Degradación de los recursos Naturales 
(siNaDes) y la convención de las Na-
ciones Unidas de lucha contra la De-
sertificación (cNUlD).

las metas sexenales programadas en materia de lucha 
contra la Desertificación (lcD) consisten en la actualiza-
ción del  Plan de acción contra la Desertificación (PacD-
méx); la instalación de ocho  sistemas estatales de lucha 
contra la Desertificación y la sequía (seDes)83 y cinco  
áreas Demostrativas de lucha contra la Desertificación y 
la sequía (aDes).
en 2009 se realizaron talleres regionales y un taller nacio-
nal para la consulta pública de la estrategia Nacional de 
manejo sustentable de tierras (eNmst), en seguimiento 
a la actualización del PacD-méx, consulta que se difundió 
en 2011.

Fuente: coNaFor, 2012.
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n Cuadro	V.29.	Biomasa	y	reservas	de	carbono	promedio	en	la	biomasa	de	la	vegetación	aérea	y	raíces	de	diferentes	tipos	

de	humedales	costeros	en	la	RBSK	

Tipo	de	vegetación Sitio
Biomasa	(t	ha-1) Contenido	de	

Carbono	(tC	ha-1)aérea raíces

Manglar	alto
isla Pitaya 178.8 244.0 164.9

cayo culebra 142.3 157.8 117.0

Manglar	mediano
Hualaxtoc 103.6 83.4 72.9
laguna Negra 107.9 74.5 71.1

Manglar	chaparro
xamach 3.0 14.1 6.7
la raya 7.0 26.6 13.1
el Playón 6.5 19.6 10.2

Sabana

Punta gorda 23.4 Na 11.7

Vigía chico
16.2 (pastos) Na (pastos)

8.9
1 (manglar) 0.8 (manglar)

Fuente: conanp, 2012.

bono de los humedales costeros de la rbsK está en el 
suelo, que almacena alrededor del 85% del total de car-
bono del ecosistema (cuadro V.29).

el estudio indica que la cantidad de carbono que al-
macena la rbsK está en el intervalo de 30.7 a 44.5 mt. 
los humedales de sian Ka’an contienen el equivalente en 
carbono al 35% de las emisiones anuales de méxico por 
uso de suelo (conanp, 2012).

Reserva	de	la	Biósfera	Selva	el	Ocote

en coordinación con la cooperativa ambio s.c. de r.l. 
y con el apoyo financiero de la UsaiD, desde el 2009 se 
ha trabajado en los ejidos Veinte casas, Nuevo san Juan 
chamula y tierra Nueva del municipio ocozocoautla, 
al interior de la  reserva de la biósfera selva el ocote 
(rebiso) en chiapas (Figura V.17).  Usando el sistema 
Plan Vivo, que fue creado para desarrollar proyectos de 
Pagos por servicios ambientales (Psa), se combina el 
desarrollo de prácticas de agricultura sostenible con pa-
gos por captura y almacenamiento de carbono a través 
de la organización comunitaria.

se cuenta con información básica sobre el uso de 

suelo actual y futuro; escenarios de referencia de carbono 
a nivel comunitario y de la rebiso; las estimaciones de 
carbono de los sistemas forestales de la región, así como 

los acahuales84 de diferentes edades; la conformación de 
un equipo de técnicos y un técnico regional.

la mayor parte de la rebiso está cubierta por sel-
vas cálido húmedas (scH) y una porción de selvas cálido 
secas (scs) debido a su topografía, diversidad de climas,  
suelos y tipos de vegetación. 

a partir de las pruebas realizadas, se determinó que 
los bosques primarios de la ecorregión scH concentran 
más carbono por hectárea (72 tc ha-1) que los bosques 
degradados de la misma ecorregión (40 tc ha-1), o que 
los bosques primarios o los degradados de la región scs 

84 acahual: Vegetación forestal que surge de manera espontánea 
en terrenos que estuvieron en uso agrícola o pecuario en zonas 
tropicales y que cuentan con menos de 20 árboles por hectárea, 
con un diámetro mayor a 25 cm, o bien, que teniendo árboles con 
diámetros normales de más de 15 cm, cuentan con un área basal por 
hectárea de menos de 40 cm2. se trata de vegetación secundaria 
cuya característica depende del tiempo de formación y de las 
características propias de la región y sus alrededores (semarnat, 
2012).
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(45 y 30 tc ha-1) (conanp, 2012).
la reserva almacena cerca de 5.5 mtc en las 101 

mil ha de superficie total, con un potencial importante 
de captura en las porciones degradadas; sin embargo, 
presenta presiones de cambio de uso de suelo. De no 
realizarse actividades de conservación, los almacenes de 
carbono pueden disminuir en un plazo de 30 a 100 años 
(conanp, 2012).

se concluyó que en el mediano plazo, la rebiso tiene 
el potencial de capturar 5.9 mtco

2
 adicionales, siempre y 

cuando se implementen actividades como la restauración 
ecológica y los programas de deforestación evitada.85

Comisión	Nacional	para	el	Conocimiento	y	

85 las estrategias y acciones de la conanp en materia de cam-
bio climático pueden ser consultadas en http://cambioclimatico.
conanp.gob.mx/

n Figura	V.17.	Ubicación	geográfica	de	la	Reserva	de	la	Biósfera	Selva	El	Ocote,	Chiapas

Fuente: coNaFor, 2012.
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Uso	de	la	Biodiversidad

la comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la 
biodiversidad (conabio) es una comisión intersecretarial, 
creada en 1992 con carácter permanente. tiene como 
misión promover, coordinar, apoyar y realizar actividades 
dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así 
como a su conservación y uso sustentable para beneficio 
de la sociedad. 

entre sus principales funciones están instrumen-
tar y operar el sistema Nacional de información sobre 
biodiversidad (sNib), parabrindar datos, información y 
asesoría a diversos usuarios; e instrumentarlas redes de 
información nacionales y mundiales sobre biodiversidad; 
dar cumplimiento a los compromisos internacionales en 
materia de biodiversidad adquiridos por méxico, y llevar 
a cabo acciones orientadas a la conservación y uso sus-
tentable de la biodiversidad de méxico.

en abril de 2008, los titulares de semarnat y 
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sagarpa firmaron el “convenio de colaboración para la 
realización de acciones de sustentabilidad ambiental en 
los municipios de los estados de chiapas, campeche, 
Quintana roo y Yucatán que integran el corredor bioló-
gico mesoamericano-méxico”. 

al primer semestre de 2011 se han incorporado al 
manejo sustentable 88,630 ha de selva mediante accio-
nes como Psa y acuerdos comunitarios para la conser-
vación; así como tierras de uso agropecuario, median-
te agrosilvicultura, reforestación y acuerdos de buenas 
prácticas agropecuarias. con este trabajo se ha dado 
respuesta a la meta m.56 del Pecc, que se refiere a: 
“incorporar al manejo sustentable 125 mil hectáreas 
de tierras en zonas que integran el corredor biológico”. 
estas acciones de sustentabilidad contribuyen a la miti-
gación con aproximadamente 0.04 mtco

2 
eq. (conabio, 

2012).
Por otro lado, la conabio colabora como uno de los 

principales promotores del proyecto role of biodiversity 
in climate change mitigation (robin) que formalmen-
te comenzó actividades en noviembre de 2011. este 
proyecto se realiza en colaboración con siete países de 
américa y europa e instituciones académicas como la 
UNam y el instituto de ecología a.c. (iNecol). cuenta 
con financiamiento de la Unión europea. 

este proyecto permitirá cuantificar el papel de la bio-
diversidad de los ecosistemas terrestres de américa la-
tina (desde méxico hasta bolivia) en la mitigación (Ver 
investigaciones en esta sección).

la conabio participa en la estrategia Nacional 
reDD+ con el diseño de un esquema mrV, en colabo-
ración con la conanp, conafor e iNe. también desarrolla 
un sistema para la clasificación automática de cobertu-
ras de suelo a partir de imágenes satelitales e insumos 
como las series temáticas del inegi, el inventario Nacional 
Forestal y de suelos y el Programa de certificación de 
Derechos ejidales y titulación de solares (ProceDe). 
se ha logrado establecer una línea base de la cobertura 
vegetal para méxico en el periodo de 1990 a 2005. la 
información generada es fundamental para comprender 
la dinámica de cambio en los usos del suelo a nivel nacio-
nal (conabio, 2012).

Procuraduría	Federal	de	Protección	al	

Ambiente

la Procuraduría Federal de Protección al ambiente 
(profepa) es un órgano administrativo desconcentrado 
de la semarnat con autonomía técnica y operativa, que 
tiene como tarea principal incrementar los niveles de ob-
servancia de la normatividad ambiental, a fin de contri-
buir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes.

las acciones de la profepa para evitar la tala clan-
destina en los bosques y selvas del país tienen un efecto 
sobre la mitigación. la superficie beneficiada por el cie-
rre de aserraderos, hornos de carbón y cambios de uso 
de suelo fue de 3,814 ha en 2011. las emisiones evi-
tadas anualmente por estas acciones ascienden a 0.18 
mtco

2
.

Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil

Pronatura

Pronatura es una asociación civil sin fines de lucro creada 
en 1981, cuya misión es la conservación de la flora, la 
fauna y los ecosistemas prioritarios. sus líneas estraté-
gicas de acción son: conservación y manejo sustentable 
en ecosistemas prioritarios; restauración de ecosistemas; 
educación ambiental y comunicación estratégica;  desa-
rrollo comunitario sustentable; conservación biocultural; 
política y gestión ambiental; generación y manejo de la 
información; desarrollo institucional;  promoción del mer-
cado voluntario de carbono en méxico; y sustentabilidad 
de cuencas hidrológicas (Pronatura, 2012).

como parte de su programa temático de cambio cli-
mático y servicios ambientales, Pronatura desarrolló las 
siguientes acciones:
•	 Programa Neutralízate, orientado hacia los mercados 

voluntarios de carbono forestal en méxico, que tiene 
por objeto cuantificar las emisiones de gei generadas 
por empresas, organizaciones, entidades públicas, 
eventos y personas. entre 2008 y 2011 se neutrali-
zaron cerca de 170 mil tco

2
; mediante este progra-

ma se han asignado más de 3.8 millones de pesos a 
comunidades indígenas de oaxaca para la protección 
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y mantenimiento de sus bosques.
•	 Neutralización de la coP 16. en el  2010, Pronatu-

ra realizó el inventario de emisiones de gei generadas 
por este encuentro, que fueron de 18,302 tco

2 
eq. 

(1.31 tco
2 
eq. por participante). las emisiones fueron 

neutralizadas mediante la compra de certificados de 
captura de carbono del proyecto “captura de carbo-
no en comunidades indígenas y campesinas del estado 
de oaxaca”, desarrollado por servicios ambientales de 
oaxaca, a.c. (sao) y avalado por la conafor. 

•	 con el apoyo de coca cola de méxico, Pronatura de-
sarrolla el proyecto “cosecha de agua”, en el que se 
ha calculado la captura de carbono en 11,600 tco

2
 

entre 2008 y 2011, mediante la plantación de casi 
30 millones de árboles en una superficie de 32 mil 
ha, con una supervivencia superior al 60% de las 
plántulas.
otras actividades de Pronatura, en el periodo 2008-

2012, que contribuyeron a la mitigación fueron: la refo-
restación de aNP; la restauración de áreas afectadas por 
incendios forestales; la capacitación técnica a producto-
res como parte del esquema reDD+, y la evaluación del 
impacto ambiental en el programa de implementación 
masiva de estufas ahorradoras de leña en méxico, en 
coordinación con el centro Nacional de investigación y 
capacitación ambiental (ceNica/iNe).

Fondo	Mexicano	para	 la	Conservación	de	 la	
Naturaleza

el Fondo mexicano para la conservación de la Naturale-
za (FmcN) es una institución privada sin fines de lucro, 
fundada en 1994, que tiene como objetivo financiar y 
fortalecer actividades estratégicas de conservación del 
capital natural de méxico. a partir de 1996, en coordina-
ción con la conanp, opera el Fondo para áreas Naturales 
Protegidas (FaNP), con financiamiento del geF a través 
del banco mundial y la supervisión de un comité téc-
nico. en diez años de operación, el capital del fondo se 
cuadruplicó con la participación de fundaciones privadas, 
dos estados de la república mexicana y el gobierno Fe-
deral, ampliando su cobertura a 23 aNP, que representan 
una tercera parte de la superficie total decretada en el 

territorio nacional.
el Programa de conservación de aNP cuenta con un 

sistema de monitoreo que permite evaluar los avances 
con indicadores generales y específicos para cada aNP; 
en general, las tasas de deforestación en las aNP es me-
nor que el de las áreas adyacentes.

en 2008, la conanp invitó al FmcN a participar como 
socio en la organización de un primer simposio de cambio 
climático y áreas naturales protegidas en méxico. Un año 
más tarde, el FmcN obtuvo recursos para apoyar activida-
des de cambio climático en áreas protegidas con el servicio 
Forestal de los estados Unidos (UsFs) y la UsaiD. 

Junto con la conanp inició el proyecto para “Fortale-
cer capacidades frente al cambio climático en la gestión 
de áreas protegidas”. éste incluyó la organización de ta-
lleres regionales, apoyados por expertos del centro de 
ciencias de la atmósfera de la UNam. Dichos talleres 
sirvieron para la elaboración en el 2010 de la estrategia 
de cambio climático en áreas Protegidas (eccaP) de 
la conanp.

en 2008, el FmcN participó como miembro funda-
dor del comité técnico consultivo para el desarrollo de 
la estrategia Nacional de reducción de emisiones por 
Degradación y Deforestación (ctc-reDD+). el ctc 
contribuyó a la integración del Plan de preparación, ante 
el banco mundial, para solicitar fondos de apoyo para la 
estrategia Nacional de reDD+ (eNareDD+). 

el Fondo para el manejo del Fuego y restauración 
(Fomafur) apoya proyectos orientados a impulsar inicia-
tivas de protección contra incendios y manejo del fuego 
de organizaciones locales y comunidades. en estos pro-
yectos se tiene una alianza estratégica con el UsFs y la 
UsaiD. 

la comunidad de aprendizaje de manejo del Fuego 
(camaFU),86 iniciada en 2002 con apoyo del FmcN, 
promueve la innovación, el desarrollo de capacidades, el 
mejoramiento de la práctica y el fortalecimiento de los 
vínculos entre los interesados en el manejo del fuego. 
Desde 2008, el FmcN participa en la estrategia Nacio-
nal de manejo del Fuego.

el proyecto Vida rural sustentable tiene como ob-

86  Disponible en www.camafu.org.mx
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jetivo promover el uso sustentable de los recursos natu-
rales en comunidades rurales, a través de la introducción 
gradual de ecotecnias como la cocina rural sustentable, 
que contribuye a la reducción del consumo de leña como 
principal fuente de energía y a la reducción de emisiones 
de gei. este paquete está integrado por: olla solar, estufa 
ahorradora de leña y purificador microbiológico de agua. 
Hasta 2009, se distribuyeron más de 8 mil ollas solares 
en 11 estados de la república mexicana. 

World	Wide	Fund	for	nature	Mexico

World Wide Fund for nature (WWF) méxico cuenta con 
tres líneas de acción en materia de cambio climático:
•	 bosques y clima: Definición de metas y una estrate-

gia participativa para lograr una tasa de deforesta-
ción cero antes del 2020. Un ejemplo es la alianza 
con la empresa de telefonía telcel, que permitió la 
reforestación de 227 ha con 249 mil árboles en 
la reserva de la mariposa monarca para la tempo-
rada 2011.

•	 empresas y energía: compañías líderes en méxico 
participan en el Programa Climate Savers de WWF 
y lideran los compromisos del país en la reducción de 
emisiones.

WWF, en alianza con la Fundación carlos slim, traba-
ja con los tres niveles de gobierno, comunidades locales, 
líderes conservacionistas y organizaciones ambientalistas 
nacionales e internacionales.87 esta alianza impulsó las 
siguientes estrategias de acción climática:
•	 Diseño de las bases y apoyo para desarrollar el Plan 

estatal de acción climática de oaxaca.
•	 Desarrollo de los lineamientos nacionales de adapta-

ción y mitigación al cambio climático en aNP y es-
trategias de acción climática en sitios prioritarios de 
la alianza.

•	 instrumentación de un modelo comunitario oaxa-
queño de reducción de la deforestación y degrada-
ción (reDD+) y evaluación del establecimiento de 

87  Disponible en www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/wwf-fcs/
fs19-cambio-climatico.pdf

mercados de carbono.
•	 acciones reDD+ en oaxaca.
•	 elaboración de una propuesta de mitigación y adap-

tación al cambio climático con enfoque en el sector 
turístico para el Plan estatal de acción climática de 
Quintana roo.

Greenpeace	México

estas son algunas de las actividades realizadas por green-
peace entre 2009 y 2012:
•	 Durante 2009, se desarrolló el software “Ahorra 

energía en tu casa”, en conjunto con la Fundación 
galileo, giZ y la conuee. 

•	 Durante 2009 y 2010, se realizó la campaña “¿A ti 
ya se te prendió el foco?” para promover la prohibi-
ción de lámparas incandescentes y su sustitución por 
lámparas fluorescentes compactas.88 

•	 en 2010, se realizó el tour “Rodando con el Girasol”, 
un auto equipado con paneles fotovoltaicos cuyo ob-
jetivo fue mostrar los beneficios de la energía solar 
en varias ciudades del país: desde monterrey hasta 
cancún, donde tuvo sede la coP 16.89

•	 Durante 2010, se publicó el informe “[r]evolución 
energética: Una perspectiva de energía sustentable 
para méxico”.90

The	Nature	Conservancy

the Nature conservancy (tNc) ha estado presente en 
méxico desde 1988. sus propuestas de conservación 
incluyen: conocimiento científico de frontera; trabajo co-
munitario; elaboración de planes de manejo para áreas 
protegidas, y control de especies invasivas e incendios 
forestales. está asociada con autoridades, miembros 
de la comunidad, empresas, científicos, líderes de la 
industria y otras personas para contribuir a la reducción 

88 Disponible en www.atiyaseteprendio.org
89 Disponible en www.greenpeace.org/mexico/es/blogs/rodan-
do-con-el-girasol/
90 Disponible en http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/
Descargas/reports/clima-y-energia
/r-evoluci-n-energetica-una-p/



306  n  méxico QUiNta comUNicacióN NacioNal aNte la cmNUcc

de emisiones de gei y ayudar a las áreas naturales a 
adaptarse a los impactos del cambio climático. 

la academia de Quemas Prescritas, ubicada en un 
área con 4 mil ha de pastizales en el desierto sonorense, 
es un proyecto conjunto con la conafor para entrenar 
a su personal y a otros socios del país en el uso de fue-
go como herramienta de conservación. otra meta de la 
academia es promover el manejo del fuego en la agenda 
nacional de conservación; de esta manera se evita la ex-
pansión de especies invasivas y se protege el hábitat de 
especies animales propias de los pastizales.

tNc trabaja para crear una red de parques y corredo-
res de vida silvestre a lo largo de vías fluviales en la sierra 
madre de chiapas, en el sureste mexicano; esta forma-
ción montañosa tiene casi 300 km de longitud y una 
superficie aproximada de 5,000 km2. se ha recomenda-
do a los poseedores de predios en la zona que adopten 
servidumbres91 de conservación en sus propiedades; 
además, se ha fomentado la creación de reservas loca-
les gubernamentales y privadas para unir áreas centrales 
protegidas de las aNP federales. en apoyo al gobierno 
Federal, tNc desarrolla un plan de manejo para el Parque 
Nacional la Frailescana y mecanismos de financiamiento 
a largo plazo que mejorarán todo el sistema de parques 
en el estado de chiapas. el trabajo con las comunidades 
locales para restaurar bosques degradados en sitios pilo-
to a lo largo de las vías fluviales en la región de cuxtepec 
es una experiencia que el gobierno del estado de chiapas 
podrá aplicar en otras cuencas hidrográficas.

Proyecto	México	REDD+	(M-REDD+)

los gobiernos de méxico y los estados Unidos, a través 
de la UsaiD, firmaron en enero  de 2012 un memorán-
dum de entendimiento a través del cual se estableció un 
mecanismo de cooperación sobre cambio climático, que 
enmarca el programa de preparación reDD+ méxico 

91  Herramienta que permite a los dueños mantener el título y los 
derechos sobre la propiedad, a la vez que limita ciertos usos en una 
fracción o en la totalidad del predio, como la construcción de cami-
nos, la subdivisión predial o la introducción de especies exóticas 
(tNc).

para establecer políticas sólidas de mitigación y fortale-
cer las existentes.

el programa lo implementará una alianza conforma-
da por organizaciones de la sociedad civil y académicas 
orientadas a la conservación del medio ambiente: el 
FmcN, rainforest alliance, el centro de investigación 
Woods Hole, el instituto carnegie para la ciencia, y tNc 
como líder de la alianza, la cual trabajará de la mano con 
instituciones académicas y de investigación locales, co-
munidades indígenas y rurales, instancias gubernamenta-
les —municipales, estatales y federales— y otros actores 
públicos y privados, durante sus cinco años de extensión y 
con un financiamiento de 30 millones de dólares. 

Por parte del gobierno mexicano, los socios incluyen 
a la semarnat y la conafor, además de dependencias pú-
blicas estatales y municipales.92

el proyecto cuenta con cuatro componentes: política 
pública; desarrollo de capacidades; arquitectura financie-
ra, y mrV.93  

las áreas de acción temprana del proyecto se loca-
lizan en la Península de Yucatán, chihuahua y oaxaca. 
las zonas de atención prioritarias son: sierra tarahuma-
ra, chih., ayuquila, Jal., cutzamala, mex., iniciativas para 
comunidades forestales, oax., sierra madre del sur de 
chiapas, chis., y sierra de ticul, en los estados de Yuca-
tán y campeche.

Conservación	Internacional

conservación internacional (ci) es una organización que 
apoya y fortalece a las sociedades para el cuidado res-
ponsable y sostenible de la naturaleza, de la biodiversi-
dad global, para el bienestar de la humanidad. en materia 
de cambio climático, ci participó en la elaboración del 
Programa de acción ante el cambio climático del estado 
de chiapas (PacccH). 

en este estado del país, responsable del 4.8% del to-

92  Disponible en http://espanol.tnc.org/press/press4899.html
93 información obtenida de la presentación “Proyecto m-reDD+” 
realizada por álvaro luna terrazas, durante la 7ª sesión ordinaria 
del grupo de trabajo reDD+ de la comisión intersecretarial de 
cambio climático. 9 de marzo de 2012.
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tal de emisiones de gei de méxico, principalmente en el 
sector aFolU, ci realiza acciones de conservación en 
la sierra madre e integra esfuerzos para la conservación 
de los servicios ecosistémicos y biodiversidad a escala de 
microcuenca en la región sierra-costa.

Investigaciones

Instituto	Nacional	de	Ecología

análisis socio-ambiental del deterioro y la per-
cepción de las poblaciones locales de la vulnera-
bilidad y el riesgo frente al cambio climático, en 
marqués de comillas, chiapas.

el estudio, realizado en 2009, tuvo como objetivo gene-
ral evaluar la relación entre la historia de uso, los procesos 
de cambio de uso del suelo y los cambios socio-demo-
gráficos y político-institucionales en ejidos ribereños de 
marqués de comillas colindantes con la reserva de la 
biosfera montes azules (rebima), chiapas, entre los 
años 1986 y 2007; de esta manera aporta propuestas 
para la planeación y el desarrollo de sinergias para hacer 
frente al cambio climático y transitar hacia el desarrollo 
sustentable en la región.

Diseño de una estrategia de acercamiento entre 
el sector académico y las autoridades ejidales y 
municipales para la construcción de una agenda 
de colaboración en el marco del cambio climático

este estudio elaborado por la red mexicana de investi-
gación ecológica a largo Plazo (mex-lter) tuvo como 
objetivo elaborar e incentivar una estrategia de vincula-
ción entre el sector académico que realiza investigación 
en las aNP y las autoridades locales que inciden directa 
o indirectamente en las decisiones de manejo de los eco-
sistemas en las zonas conservadas y en sus áreas de in-
fluencia, a fin de identificar y promover posibles acciones 
de mitigación de emisiones de gei y opciones de adapta-
ción a los efectos negativos del cambio climático.

los resultados del estudio fueron: 

•	 la realización del taller “experiencias exitosas de vin-
culación entre grupos académicos y autoridades loca-
les y estatales en sus sitios de investigación científica”.

•	 la elaboración de un directorio de autoridades loca-
les y estatales para las zonas de estudio y áreas de 
influencia de los sitios de la red mex-lter, ubicada 
en su sitio de internet.94

•	 Distribución de materiales de divulgación dirigidos 
a las autoridades locales y estatales sobre temas de 
cambio climático, conservación de la biodiversidad y 
servicios ambientales, y sobre las actividades de in-
vestigación en la zona de estudio.

•	 organización de talleres/conferencias con autorida-
des locales en los sitios de la red mex-lter para 
detonar un proceso de vinculación en materia de 
cambio climático, conservación de la biodiversidad y 
servicios ambientales.

estrategias para mitigar el cambio climático y 
su impacto en una subcuenca vulnerable de la 
cuenca de méxico: Diseño de proyectos piloto

este proyecto, realizado por la Universidad autónoma 
metropolitana (Uam), tuvo como objetivo diseñar pro-
yectos piloto para la instrumentación de estrategias de 
gestión de los ciclos hídricos y del carbono para en-
frentar el impacto del cambio climático en una región 
amenazada de la cuenca de méxico, como lo es la sub-
cuenca de los ríos amecameca y la compañía (ralc) 
formada a partir del parteaguas que abarcan los volca-
nes Popocatépetl e iztaccíhuatl, ubicados al surorien-
te de la cuenca de méxico. la subcuenca ralc tiene 
una superficie de 1,174.45 km2, dentro de los cuales 
se encuentran varias aNP, y contaba en el año 2000 
con una población de 1,194,920 habitantes. esta 
subcuenca comprende parte de la superficie de cua-
tro delegaciones del Distrito Federal y 12 municipios 
del estado de méxico. incluye gran parte del acuífero 
chalco-amecameca, además de zonas de los acuíferos 
texcoco y Zona metropolitana de la ciudad de méxico.

el reporte final se compone de cinco estudios:

94  Disponible en http://www.mexlter.org.mx/
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•	 la descripción y mapeo de los impactos de la crisis 
hídrica en la subcuenca de los ríos amecameca y la 
compañía.

•	 el diseño de cuatro proyectos modelo que permiti-
rían el almacenamiento (superficial o subterráneo) de 
agua pluvial cerca de zonas urbanas en cuenca media 
y baja, para compensar la pérdida de capacidad de 
almacenamiento en cuenca alta.

•	 el diseño de tres plantas de tratamiento prototipo 
que permitirían el saneamiento de las aguas de la 
subcuenca y la reducción de los costos de operación 
y mantenimiento, lo que permitiría disminuir las emi-
siones de gases de efecto invernadero.

•	 la justificación para el posible decreto de zonas es-
tratégicas de recarga y almacenamiento superficial de 
agua. Propuesta para la creación de un área natural 
federal en la laguna de tláhuac para retener agua de 
lluvia, tratarla y generar zonas de riego a sus alrede-
dores. se propone la recarga artificial de agua al re-
tenerla por medio de lagunas, tratarla con una planta 
potabilizadora e infiltrarla por medio de pozos en el 
área de conservación de santa catarina.

•	 el diseño de un sistema local, modelo de recolección, 
composteo y aplicación agrícola de residuos orgáni-
cos, con el propósito de reducir la cantidad de resi-
duos depositados en tiraderos municipales y clandes-
tinos, y de esta manera minimizar las emisiones de 
metano asociadas a los residuos orgánicos.

el seguimiento de estos estudios y acciones corres-
ponde al Programa de investigación sierra Nevada de la 
Universidad autónoma metropolitana (Uam).

elementos para el inventario Nacional de emi-

siones de gases de efecto invernadero (iNegei) 
estandarizados para los Programas estatales de 
acción ante el cambio climático (Peacc) y la 
reducción de emisiones por Deforestación y/o 
Degradación evitada (reDD+)

Uno de los componentes de los Peacc, que será una 
fuente de información esencial para la generación de pro-
puestas de mitigación, es el establecimiento de la línea 
base de emisiones y remociones de gei actuales y futu-
ras provenientes de la categoría aFolU.

este estudio tuvo como objetivo identificar los ele-
mentos, información y conocimiento necesarios para 
reducir las incertidumbres asociadas a los iNegei en la 
categoría UscUss, para su uso en los Peacc y escena-
rios de referencia para reDD+ en doce estados del país.

la elaboración de un inventario de gei en la catego-
ría UscUss a nivel estatal y la implementación de pro-
yectos reDD+ dependen de la cantidad y calidad de la 
información disponible. la creación de una base de datos 
de almacenes y flujos de carbono estandarizados a nivel 
estatal, a partir de estudios generados localmente, impli-
ca un esfuerzo de búsqueda de información documental 
en diversos tipos de fuentes e instituciones.

evaluación de áreas prioritarias con mayor bio-
diversidad y potencial de almacenamiento y 
captura de carbono, mediante la reconversión 
productiva en marqués de comillas, chiapas, y 
la disminución de la deforestación a nivel local

el estudio tuvo como objetivo evaluar las áreas de selva 
remanente con mayor biodiversidad, potencial de alma-
cenamiento y captura de carbono, así como aquellas con 
mayor riesgo de deforestación o degradación en el mu-
nicipio de marqués de comillas, chiapas. se identificaron 
las áreas de selva remanente en mejor estado de conser-
vación, con mayor potencial de servicios ecosistémicos 
(carbono y biodiversidad) y mayor riesgo de degrada-
ción, mediante el análisis del paisaje que describió el tipo 
de uso de suelo en el área de estudio; la identificación 
de las áreas remanentes de selva, críticas para su con-
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servación; la ubicación de las zonas selváticas existentes 
con mayor riesgo de degradación y/o deforestación, y la 
identificación y cuantificación de las zonas deforestadas 
con perforaciones, que constituyen el inicio de la defo-
restación desde adentro hacia afuera de los fragmentos 
remanentes de selva.

se plantearon acciones estratégicas y se evaluaron los 
costos de oportunidad para la reconversión productiva de 
las zonas deforestadas y para evitar la deforestación de las 
áreas de selva remanente que se encuentran amenazadas.

como acciones estratégicas de reconversión producti-
va se propusieron: 1) ordenar agroecológicamente el terri-
torio; 2) transformar los sistemas de agricultura migratoria 
o de roza-tumba y quema; 3) restaurar la productividad 
en terrenos agrícolas y potreros, con base en la erradica-
ción del uso del fuego agropecuario y la disminución en el 
uso de agroquímicos; 4) instalar módulos de conservación 
de agua y suelo para la agricultura y la ganadería en ladera; 
5) reconversión productiva hacia sistemas agroforestales; 
6) fomento acuícola con introducción de especies nati-
vas; 7) mejoramiento de la producción de traspatio; 8) 
desarrollo de mercados verdes; y 9) capacitación en te-
mas agroforestales y agroecológicos.

Programa mexicano de carbono

el Programa mexicano de carbono (Pmc) fue creado en 
2005 por iniciativa del iNe-semarnat y varios investiga-
dores del sector académico, con la misión de coordinar la 
investigación del ciclo del carbono en méxico, promover 
la comunicación entre el sector académico, gubernamen-
tal y social, así como responder a iniciativas de otros pro-
gramas nacionales e internacionales.

entre los años de 2009 a 2011, el Pmc organizó 
anualmente el “simposio internacional del carbono en 
méxico”, el seminario “el carbono en los ecosistemas de 
méxico: ciclo biogeoquímico, mercados y oportunidades 
ante el cambio climático”, y el simposio “Hacia reDD+: 
integración de políticas forestales y agropecuarias”.

en el transcurso de las actividades académicas del 
Pmc se originó una iniciativa que reúne a estudiantes 
de posgrado e investigadores en cuatro áreas: inventarios 
forestales y de carbono en biomasa y en suelo; mode-

los de simulación sobre el crecimiento de la vegetación, 
flujos de carbono y nutrientes; análisis de cambios en la 
vegetación mediante sensores remotos, y sistemas so-
cioecológicos y mercados de servicios ambientales.

el Pmc participa en el Programa Norteamericano 
de carbono (carboNa),95 un foro tri-nacional donde 
la opinión de los especialistas mexicanos y sus colegas 
canadienses y estadounidenses está conformando un 
programa continental. los productos generados en este 
programa pueden convertirse en políticas internacionales 
orientadas a enfrentar las causas y las consecuencias del 
cambio climático en la región, como el “North ameri-
can terrestrial ecosystem carbon monitoring Program”, 
que fue usado en negociaciones oficiales de la comisión 
Forestal de américa del Norte (cofan), una de las seis 
comisiones forestales regionales de Fao.

Estudios	del	INE	con	apoyo	GEF-PNUD

estudio de políticas, medidas e instrumentos para 
la mitigación de gases de efecto invernadero en el 
sector forestal en la Península de Yucatán

el estudio tuvo como objetivo generar y evaluar escena-
rios de gei; analizar las políticas y medidas de mitigación 
a mediano y largo plazos; identificar los instrumentos y 
procedimientos para las buenas prácticas en el manejo, 
conservación y aprovechamiento del recurso forestal, e 
identificar los elementos necesarios para el desarrollo de 
metodologías mrV para las acciones de mitigación en el 
sector forestal en la Península de Yucatán.

entre los resultados del estudio destacan: la construc-
ción de niveles de referencia subnacionales de emisiones; 
evaluación de los forzantes de la deforestación y degra-
dación; del manejo forestal sustentable y de conserva-
ción dentro del esquema reDD+ en la región de estudio; 
construcción de  escenarios alternativos de emisiones/
absorciones de gei a los años 2020 y 2030; estimación 
del potencial de mitigación de emisiones de gei en el 
sector forestal para cada escenario e identificación de las 

95 Disponible en www.nacarbon.org
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barreras de implementación de las medidas de reducción 
identificadas; evaluación costo-beneficio y del impacto 
de la implementación  de las mismas en cada escenario.

Comisión	nacional	para	el	conocimiento	y	
uso	de	la	biodiversidad

role of biodiversity in climate change mitiga-
tion (robin)

es un proyecto de investigación internacional apoyado 
por la Unión europea con una duración de cuatro años 
(2011-2015), en el cual participan la conabio, el institu-
to de biología (UNam), el instituto de ecología (UNam) 
y el iNecol. el proyecto busca proveer información para 
la toma de decisiones y las opciones de uso de recursos 
bajo escenarios socio-económicos y de cambio climáti-
co para optimizar los servicios ecosistémicos (carbono y 
no carbono) que  proveen los bosques y las selvas de 
meso y sudamérica. Para esto es fundamental entender 
mejor la relación ente biodiversidad y procesos socio-
ecológicos que intervienen en la respuesta y adaptación 
al cambio a través de:
•	 cuantificar el papel de la biodiversidad de ecosistemas 

terrestres para la mitigación del cambio climático. ·
•	 cuantificar las interacciones locales y regionales en-

tre la biodiversidad, el uso del suelo y el potencial 
para la mitigación del cambio climático, considerando 
otros servicios claves.

•	 evaluar las consecuencias socio-ecológicas de las 
políticas de cambio climático bajo escenarios que 
maximizan el potencial de mitigación y minimizan la 
pérdida de biodiversidad para evitar consecuencias 
no previstas en otros servicios ecosistémicos.

•	 Proveer una guía para la planeación de uso del suelo 
y otras opciones de mitigación dentro del marco de 
reDD+.

Universidad	Veracruzana

suelos y ecosistemas eficientes para captura de 
carbono: mapa de captura potencial de carbono 
del estado de Veracruz, méxico

se realizó una evaluación preliminar del papel que jue-
gan los ecosistemas en el almacenamiento de carbono 
en el estado de Veracruz, para generar información que 
permita desarrollar medidas basadas en ia conservación 
y manejo de los recursos naturales como parte de las 
estrategias para enfrentar el cambio climático. se identi-
ficaron los principales almacenes ecológicos de carbono 
del estado. la escala de trabajo que se manejó es de 
1:250,000.

se utilizó como base ia carta vectorial edafología 
serie iii del inegi y el lnventario Nacional Forestal y de 
suelos en formato vectorial elaborado por ia conafor.

los resultados del estudio indican que los cultivos 
almacenan cerca del 47.47% del carbono de ia biomasa 
vegetal del estado. las selvas perennifolias y subperen-
nifolias, entre los ecosistemas naturales, son las que con-
tienen el mayor volumen de carbono, con 34.07% del 
carbono almacenado.

respecto a los suelos, los húmicos presentan los 
mayores valores por unidad de superficie, incluyendo 
acrisoles, andosoles y cambisoles húmicos, seguidos de 
los gleysoles mólicos y las rendzinas, todos con valores 
mayores a 100 tc ha-1 en los primeros 30 cm.

Centro	Mario	Molina	para	Estudios	
Estratégicos	sobre	Energía	y	Medio	
Ambiente,	A.C.

en 2009 el cmm, con recursos de la comisión europea, 
realizó el estudio “evaluación de producción de etanol 
a partir de residuos celulósicos, babethanol (2009–
2012)”, cuyo objetivo fue el desarrollo de un nuevo 
proceso que permita la generación de etanol a partir de 
residuos lignocelulósicos del agave. el proyecto se diseñó 
para desarrollarse durante 4 años empezando a nivel la-
boratorio para terminar a nivel planta piloto semi-indus-
trial; actualmente está en la etapa de transición de nivel 
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laboratorio a planta piloto (cmm, 2012). 

V.1.6	Sector	agropecuario

Política	nacional

Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	
Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimentación

la secretaría de agricultura, ganadería, Desarrollo rural, 
Pesca y alimentación (sagarpa) ha manifestado en su 
Programa sectorial 2007-2012,96 que uno de sus cinco 

objetivos “es el de revertir el deterioro de los ecosistemas 

96  Disponible en http://www.sagarpa.gob.mx/transparencia/
pot2008/xV-inf/Programa-sectorial2007-2012.pdf

[…] y mediante diferentes programas promover prácticas 
sustentables que apoyen la disminución de emisiones, la 
captura de carbono y la adaptación a los efectos del 
cambio climático”. Para apoyar el objetivo menciona-
do, la sagarpa ha incluido conceptos de sustentabilidad 
en las reglas de operación de sus programas y cuenta con 
un área para atender los temas relativos al cambio climá-
tico.97 instrumenta diferentes acciones de política pública 
para enfrentar de manera integral los riesgos vinculados 
con el cambio climático en el sector rural y reducir las 
emisiones de gei provenientes de las actividades prima-
rias (cuadro V.30).

97 la Dirección general de atención al cambio climático en el sec-
tor agropecuario se creó en abril de 2012.

n Cuadro	V.30.	Acciones	implementadas	por	la	SAGARPA

Acciones Descripción

Tecnificación	de	riego

es una estrategia que crea sinergias con actividades de mitigación como el ahorro de energía 
y agua; se ha aplicado en 578,429 ha, hasta alcanzar un millón 830 mil ha de superficie 
con riego tecnificado, de 5.6 millones de ha que operan bajo este régimen hídrico, lo que 
significa un ahorro al sector de 3.5 mil millones de m3 de agua por año.

Modernización	sustentable	
de	la	agricultura	tradicional	
(MasAgro)

masagro es una estrategia de mejora de las prácticas de cultivo -principalmente en 
productores de temporal- mediante el acceso a tecnologías modernas y con el apoyo de 
investigaciones para enfrentar procesos como la erosión del suelo, la escasez de agua y el 
uso inadecuado de fertilizantes para reducir emisiones de gei en los campos agrícolas. este 
programa inició en 2010 y se impulsará, en colaboración con el centro internacional de 
mejoramiento de maíz y trigo (cimmYt), hasta 2020.

Labranza	 de	 conservación	
y	 prácticas	 sustentables	 de	
manejo	de	suelos

a través de este programa, en los últimos 3 años, se han otorgado apoyos para la adquisición 
de implementos de labranza de conservación en 229,200 ha. el Pecc establece una meta 
de 250 mil ha para el periodo 2008-2012. 

se han realizado prácticas sustentables para la conservación de suelos en 471,473 ha, 
lo que representa una reducción y captación de emisiones de gei superiores a la meta 
establecida que era en el orden de 0.32 mtco

2 
eq. en el periodo 2008-2012.

Reconversión	productiva
entre 2008 a junio de 2012 se reconvirtieron 540 mil ha de tierras degradadas y con bajo 
potencial productivo y siniestralidad recurrente, a cultivos perennes y diversificados; esta 
superficie es 80% superior a la propuesta originalmente en el Pecc de 298 mil ha.

Agricultura
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n Cuadro	V.31.	Componentes	del	Sistema	de	información	geográfica	de	las	Unidades	de	Producción	Pecuaria

Componente Descripción

Sistema	Nacional	para	el	
Monitoreo	Satelital	Orientado	a	la	
Ganadería	(SIMSOG)

tiene como base la necesidad de un esquema de evaluación del programa de uso 
sustentable de los recursos naturales para la producción primaria. Diseñado para ope-
rar en términos de índices espectrales de la vegetación (mediciones indirectas de la 
cobertura y biomasa verde de la vegetación), los cuales se generan a partir de la infor-
mación obtenida con sensores remotos a bordo de plataformas satelitales.

Sistema	de	Monitoreo	Terrestre	
Orientado	a	la	Ganadería	
(SIMTOG)

mide el impacto ecológico del ProgaN por el manejo sustentable de las tierras de 
pastoreo y su cuidado; está basado en indicadores de la cobertura aérea de la vegeta-
ción e indicadores del potencial de erosión del suelo.

Fuente: sagarPa, 2012.

Ganadería	

Programa de Producción Pecuaria sustentable y 
ordenamiento ganadero y apícola (Progan)

en el subsector ganadero destaca el fomento del pasto-
reo planificado en el marco del Progan con una cobertura 
de 19.3 mha, cifra cuatro veces superior a la meta esta-
blecida en el Pecc (sagarpa, 2012).

se ha avanzado en la creación de instrumentos para 
la evaluación del impacto de estas medidas en términos 
de sustentabilidad y protección de los suelos de pasto-
reo. con apoyo del Progan, se han sembrado árboles de 
sombra, arbustos, y herbáceas en tierras de pastoreo a 
razón de 30 plantas arbóreas por cada unidad animal, lo 

que representa una remoción de 0.09 mtco
2 
eq. durante 

el período 2008-2012. este Programa es apoyado por 
la sHcP.

sistema de información geográfica (sig) de las 
Unidades de Producción Pecuaria (UPP)

cubre los sitios permanentes de muestreo representati-
vos de los diferentes ecosistemas en donde se desarrolla 
la ganadería en méxico (matorrales, pastizales, praderas, 
etc.) con dos componentes, mostrados en el cuadro 
V.31.

la importancia de este proyecto radica en que la co-

Acciones Descripción

Cosecha	 en	 verde	 de	 la	 caña	
de	azúcar

como parte de este programa se cosecharon en verde 164,800 ha de la superficie 
industrializable de caña de azúcar, entre 2008 a junio de 2012, para reducir emisiones 
resultado de la quema de caña en un volumen de 0.11 mtco

2 
eq. en ese periodo.

Uso	apropiado	de	fertilizantes

se alcanzó la producción de 2.88 millones de dosis de biofertilizantes, lo cual ayudará a 
reducir la utilización de fertilizantes químicos.

Para fomentar la fertilización óptima, en 2011 y 2012 se realizaron 161 experimentos de 
calibración del sensor GreenSeeker para nitrógeno.

Fuente: sagarPa, 2012.
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son biodigestores, 102 motogenerados, 18 sistemas in-
tegrales, 19 sistemas conectados a la red, 11 sistemas 
térmicos solares, ocho proyectos para producción de bio-
fertilizantes, cinco proyectos de producción de insumos 
para biocombustibles, 457 proyectos para bombeo de 
agua, 23 refrigeradores, un proyecto de producción de 
biodiesel, un proyecto de nutracéuticos, un proyecto de 
cosmecéuticos y un proyecto de obras accesorias. con 
estas acciones se contribuye a disminuir las emisiones a 
la atmósfera de 575 miles de tco

2 
eq. y una generación 

de 129.3 gWh anuales de energía eléctrica.

Fideicomiso	de	Riesgo	Compartido

el Fideicomiso de riesgo compartido (Firco) es una en-
tidad paraestatal sectorizada en la sagarpa, para fomen-
tar los agronegocios, el desarrollo rural por microcuencas 
y realizar funciones de agente técnico en programas del 
sector agropecuario y pesquero.

Proyecto de Desarrollo rural sustentable para el 
Fomento de las fuentes alternas de energía en 
los agronegocios, que promuevan la eficiencia 
energética en el sector agropecuario

tiene por objeto contribuir a la reducción de emisiones 
de gel, mediante la adopción de energías renovables y 
prácticas de eficiencia energética en los procesos pro-
ductivos de los agronegocios.

en 2009 fue presentado al banco mundial, que 
aprobó un préstamo de 50 millones de dólares y un do-
nativo de 10.5 millones de dólares provenientes del geF. 
el gobierno Federal aportará 125 millones de dólares, 
25 millones de dólares anuales durante los 5 años del 
proyecto (Firco, 2012).

el financiamiento de este proyecto esta enfocado a 
apoyar: 
•	 agronegocios que incluyan la utilización de sistemas 

de energía renovables (sistemas térmicos solares, sis-
temas de biodigestión, entre otros).

•	 agronegocios que apliquen prácticas y medidas de 
eficiencia energética.
Hasta diciembre de 2011, el banco mundial ha fi-

n Cuadro	V.32.	Modernización	de	la	flota	pesquera

Programas Descripción

Modernización	
de	embarcaciones	
menores

en el periodo 2008 a junio de 
2012, se sustituyeron 12,565 
motores.

Modernización	
de	embarcaciones	
mayores

se retiraron o modernizaron alre-
dedor de 250 embarcaciones de-
dicadas a la captura de camarón, 
calamar, escama marina, sardina, 
pulpo, tiburón y atún, lo que re-
presenta un ahorro de 48 millo-
nes de litros de diesel anualmente, 
que se traduce en una reducción 
de emisiones de 0.37 mtco

2 
eq. 

en el mismo periodo.

bertura de la vegetación constituye un factor crítico en la 
protección del suelo y de los recursos bióticos; el suelo, 
por su parte, es un elemento de soporte para el desarrollo 
de la vegetación. el uso conjunto de indicadores del sue-
lo y la vegetación permitirá estimar el impacto ecológico 
de la actividad ganadera en el país a lo largo del tiempo.

Pesca

en el cuadro V.32 se muestran algunas de las acciones 
que la sagarpa realiza en el marco de la ley general de 
Pesca y acuacultura sustentables (lgPas), la cual tiene 
entre sus  objetivos “establecer y definir los principios 
para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el 
aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacul-
tura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, 
productivos, biológicos y ambientales”.

Bioenergía

en el marco del componente de reconversión Productiva 
del Programa de sustentabilidad de los recursos Natura-
les del gobierno Federal, se impulsa la bioenergía y fuen-
tes alternativas para la producción de biocombustibles.

en el periodo 2008-2011, se canalizó una inversión 
total de 394.1 millones de pesos en apoyo de 958 pro-
yectos y 4,301 productores. De estos proyectos  311 
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nanciado 231 proyectos con componentes de energía 
renovable y práctica y/o medida de eficiencia energética.

estos se han implementado en 187 unidades pro-
ductivas dentro del sector agropecuario, con variantes en 
sus procesos y actividades productivas.

Principalmente existen tres categorías de unidades 
productivas que adquirieron, instalaron e implementaron 
este tipo de proyectos con apoyo del Firco: establos le-
cheros, granjas porcinas y establecimientos tipo inspec-
ción Federal (tiF).

las granjas porcinas y los establos lecheros (111 y 
52 sub-proyectos implementados, respectivamente) 
fueron las principales unidades productivas en establecer 
proyectos con componente de energía renovable y de 
eficiencia energética; los establecimientos tiF (rastros y 
obradores) tuvieron 24 sub-proyectos.

a nivel regional, la mayor participación de productores 
o unidades productivas que implementaron proyectos se 
da en la región sureste con 54 unidades participantes en los 
diferentes programas de apoyo; de éstas, 50 se encuentran 
en el estado de Yucatán, casi todas ellas granjas porcinas. 

la región Norte tiene el segundo  lugar en partici-
pación, con 45 unidades productivas con componente 
renovable. la región de la comarca lagunera (estados 
de coahuila y Durango) es la más prominente con 31 
proyectos, en su mayoría implementados en explotacio-

nes de ganado bovino productor de leche.
De la región occidente, Jalisco participó con 32 uni-

dades productivas; en su mayoría granjas porcinas.
en la región centro, los estados de aguascalientes y 

guanajuato participaron con 17 y 10 unidades respecti-
vamente, en establos lecheros, granjas porcinas y esta-
blecimientos tiF.

las regiones Noroeste y sur tuvieron una mínima 
participación con 10 y 5 unidades, respectivamente, con 
sub-proyectos en granjas porcinas y establecimientos tiF.

Para los 231 proyectos se determinó la línea base y 
se construyó un escenario del desarrollo más probable 
en ausencia de un proyecto con componente de energía 
renovable o eficiencia energética, según la metodología 
establecida por el equipo de implementación del Proyec-
to en el área técnica, y aprobada por el banco mundial.

la estimación de la línea base presenta un escenario 
para conocer las condiciones en las que se desarrolla cada 
tecnología implementada. a continuación se presenta la 
línea base y el escenario potencial de reducción de emi-
siones de los 231 proyectos (Figura V.18).

con relación a estos impactos energéticos y ambien-
tales,  los estados de Yucatán y Jalisco son los que pre-
sentan una disminución significativa en las emisiones de 
gei como resultado de la implementación de sistemas de 
biodigestión, principalmente en granjas porcinas, que a su 

n Figura	V.18.	Línea	base	y	escenario	potencial	de	reducción	de	emisiones	de	los	231	proyectos	financiados	por	el	BM

Fuente: Firco, 2012.
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corresponden a nivel medio y 3 de alta marginación, lo que 
permite inferir que 46% de los sub-proyectos se encuen-
tran en localidades de media a alta marginación.98

en cuanto al género de los socios de los agronegocios, 
se observa que un 72% son hombres y 27% mujeres 
(el restante 1% son empresas). esta tendencia se repite 
en los trabajadores: 67% son hombres y 33% mujeres esto 
quiere decir que uno de cada cuatro socios y uno de cada 
tres trabajadores participantes en los proyectos es mujer.

el cuadro V.33 muestra un resumen de acciones re-
levantes de mitigación realizadas por esta dependencia.

98  Disponibles en http://www.bioenergeticos.gob.mx/ y  http://
proyectodeenergiarenovable.com/ 

n Figura	V.19.	Línea	base	y	reducción	de	emisiones	de	proyectos	financiados	por	el	BM

Fuente: Firco, 2012.
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vez los aprovecharon para la instalación de equipos gene-
radores de energía eléctrica con biogás como combustible.

en el caso de los demás estados, se diversifican las 
tecnologías implementadas en diferentes unidades pro-
ductivas, mientras que los sistemas térmicos solares y los 
sistemas fotovoltaicos interconectados representan un 
impacto menor debido a su tamaño con respecto a los 
biodigestores (Figura V.19).

los 187 agronegocios o unidades productivas que 
conforman el universo de trabajo, se encuentran distribui-
dos geográficamente en 89 municipios, de ellos 23 tienen 
grado de marginación muy bajo, 25 son de nivel bajo, 38 

n Cuadro	V.33.	Resumen	de	las	acciones	de	la	SAGARPA	en	materia	de	bioenergía

Acciones Descripción

Biodigestores el Fideicomiso de riesgo compartido (Firco) apoya la construcción de biodigestores en UPP le-
cheras o porcinas que cuentan con un mínimo de 300 vientres en producción lechera o 200 vientres 
porcinos. se estima que las más de 1,000 acciones realizadas en este periodo podrán reducir emisio-
nes por 1.5 mtco

2 
eq.98

Biocombustibles en 2010, el banco interamericano de Desarrollo (biD) otorgó elegibilidad al proyecto de construc-
ción de una planta de elaboración de etanol en el norte de tamaulipas. la asociación Nacional de 
Productores de biocombustibles (aProbi) está realizando los estudios de factibilidad de la propuesta 
realizada por la empresa bioenergéticos mexicanos (biomex) que agrupa a productores de sorgo.

Aprovechamiento	
de	residuos	
agrícolas

en mayo de 2011 entró en operación el primer cogenerador eléctrico a base de bagazo de caña en el 
ingenio azucarero localizado en tres Valles, Veracruz. a través de este proyecto se estiman reduccio-
nes anuales de 3.6 mtco

2 
eq.

Biomasa	leñosa entre 2008 a junio de 2012 se instalaron 75 mil estufas ahorradoras de leña a través del Programa 
estratégico para la seguridad alimentaria (Pesa). además de las ventajas en salud, se calcula una 
reducción de emisiones del orden de 0.58 mtco

2 
eq.
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Fideicomisos	 Instituidos	 en	 Relación	 con	 la	
Agricultura

los Fideicomisos instituidos en relación con la agri-
cultura (Fira)99 son un conjunto de cuatro fideicomisos 
públicos constituidos por el gobierno Federal en el ban-
co de méxico (banxico) desde 1954, que tienen como 
objetivo otorgar crédito, garantías, capacitación, asisten-
cia técnica y transferencia de tecnología a los sectores 
agropecuario, rural y pesquero del país. algunas de las 
acciones de Fira en materia de mitigación de emisiones 
se muestran en el cuadro V.34.

n Cuadro	V.34.	Acciones	de	mitigación	de	Fira100

Acciones Descripción

Propuestas	para	proyectos	MDL tratamiento de desechos animales y de desechos líquidos: consisten en la insta-
lación de biodigestores como sistema de tratamiento de los desechos producidos 
por la actividad pecuaria del país (principalmente porcicultura y ganado lechero) 
y en general cualquier agroindustria que produzca desechos líquidos en sus pro-
cesos de elaboración.100

Fondo	Nacional	de	Garantías	de	los	
Sectores	Agropecuario,	Forestal,	
Pesquero	y	Rural	(FONAGA	Verde)

el fondo se constituye con recursos aportados por el gobierno Federal a través de 
la sagarpa para facilitar que productores que no cuentan con garantías suficien-
tes, puedan obtener un crédito de los intermediarios financieros. 

el FoNaga Verde se constituyó con recursos del “Fondo para la transición 
energética y el aprovechamiento sustentable de la energía”. tiene como obje-
tivo el financiamiento de proyectos de inversión relacionados con la producción 
de fuentes renovables de energía y de biocombustibles, con garantía mutual para 
cubrir los primeros incumplimientos que eventualmente pudieran presentarse 
por parte de los acreditados.

Eficiencia	energética Promueve una mayor eficiencia en el consumo de energía eléctrica mediante 
apoyos y financiamientos dirigidos a los productores del sector agroalimentario, 
para la adquisición de equipo que favorezca el ahorro de electricidad y el incre-
mento de la productividad en el campo mexicano.

Memorias	de	sostenibilidad Publicadas desde 2008, presentan los principales resultados obtenidos por la 
institución en materia económica, social y ambiental.

Fuente: Fira, 2012.

99  Disponible en http://www.fira.gob.mx/
100  Disponible en http://cdm.unfccc.int/Programmeofactivities/Validation/Db/7rY6JxgNiQcVK5ix3xmx8K48484c8l/view.html 

Fira, a través de la sHcP, apoyó acciones en los ru-
bros siguientes: reconversión de tierras agropecuarias de-
gradadas y con bajo potencial productivo; recuperación y 
mejoramiento de la cobertura vegetal a través de la reha-
bilitación de terrenos de pastoreo; fomento a la cosecha 
en verde de la caña de azúcar; reducción de emisiones de 
N

2
o provenientes de fertilizantes; labranza de conserva-

ción; modernización de la infraestructura hidroagrícola y 
tecnificación de la superficie agrícola; reducción de emi-
siones no controladas de cH

4
 en los sitios de disposición 

final de residuos sólidos urbanos; preservación, amplia-
ción e interconexión de los ecosistemas naturales priori-
tarios (sHcP, 2012).
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Organismos	internacionales

Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	 la	
Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO)

méxico es uno de los países fundadores de la organi-
zación de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura (Fao, por sus siglas en inglés). la representa-
ción de este organismo en el país se estableció en 1977 y 
desde entonces ha ejecutado cerca de 180 proyectos de 
cooperación técnica en el ámbito de su responsabilidad, 
trabajando de forma conjunta con el gobierno Federal, 
gobiernos estatales, instituciones nacionales, y organiza-
ciones civiles, entre las principales.

en el 2010, la Fao publicó el libro Woodfuels and 
Climate Change Mitigation: Case Studies from Brazil, 
India and Mexico, en el que se mencionan, entre otras 
cosas, los datos de actividad utilizados para calcular el 
consumo de leña en los tres primeros inventarios mexi-
canos de emisiones de gei.

Un año después, la Fao publicó el informe estado 
del arte y novedades de la bioenergía en méxico, en el 
que concluye que “la bioenergía con el uso de leña, car-
bón y otros residuos agrícolas abastece el 5% del consu-
mo de energía primaria en méxico. se estima que en el 
año 2030 se podría abastecer hasta un 16% del consu-
mo y permitir una reducción anual de emisiones de 110 
mtco

2
 a la atmósfera” (Fao, 2012).

en colaboración con sagarpa, la Fao está calculando 
una línea base de las emisiones de gei en el sector agro-
pecuario para el año 2010.

Investigaciones

Instituto	Nacional	de	Investigaciones	
Forestales,	Agrícolas	y	Pecuarias

el instituto Nacional de investigaciones Forestales, agrí-
colas y Pecuarias (inifap) es un organismo público des-
centralizado cuya coordinación corresponde a la sagarpa; 
tiene como misión contribuir al desarrollo productivo, 
competitivo, equitativo y sustentable de las cadenas 
agropecuarias y forestales, mediante la generación y 
adaptación de conocimientos científicos e innovaciones 
tecnológicas y la formación de recursos humanos para 
atender las demandas y necesidades en beneficio del 
sector y la sociedad en un marco de cooperación institu-
cional con organizaciones públicas y privadas. 

algunas de las acciones realizadas por el inifap que 
contribuyen a la mitigación fueron:
•	 la producción de biofertilizantes para su aplicación 

anual en un área de 2 mha, con un ahorro de 15% 
de fertilizantes sintéticos, que permitió una reducción 
de emisiones de 0.29 mtco

2 
eq. en el periodo 2008-

2012 (inifap, 2012).
•	 reconversión de 6.5 ha a cultivos experimentales 

para la producción de biocombustibles.
algunas de las investigaciones desarrolladas por el 

inifap sobre cambio climático del 2009 al 2012 se pre-
sentan en el cuadro V.35.

n Cuadro	V.35.	Investigaciones	realizadas	por	INIFAP	sobre	cambio	climático

Investigación/Acción/Año Objetivos Resultados

Determinación	 del	 balance	 de	
emisiones	de	gases	contaminan-
tes	de	Jatropha curcas	L.	y	Rici-
nus communis	L	(2012)

1) Determinación de co
2
 proce-

dente de la utilización de com-
bustibles fósiles en la etapa agrí-
cola, industrial y de transporte; 
2) Determinación de emisiones 
procedentes de la utilización de 
fertilizantes y herbicidas, cuanti-
ficados por unidad de espacio y 
tiempo.

la Jatropha y Ricinus son cultivos con balance de 
emisiones positivos y son recomendables en térmi-
nos tanto de eficiencia energética como de mitiga-
ción de gei.
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otros trabajos de investigación relacionados con el 
cambio climático, pueden consultarse en la biblioteca en 
línea de la institución.101

Instituto	Nacional	de	Ecología

estudios para elaborar las guías para la presenta-
ción y revisión de la manifestación de impacto 
ambiental para los proyectos de producción de 
bioetanol y biodiesel en méxico

en el marco de la lPDb, el iNe preparó dos propues-
tas de guías para orientar al promovente interesado en la 

101 Disponible en biblioteca.inifap.gob.mx

producción de bioetanol y biodiesel, en la integración de 
la manifestación de impacto ambiental (mia) en mate-
ria de producción, almacenamiento, transporte y distri-
bución de biocombustibles, la cual permite identificar la 
viabilidad ambiental de su proyecto, con el propósito de 
obtener la autorización correspondiente.

la guía, aunque no es exhaustiva, indica al promo-
vente el contenido recomendado  en los puntos siguien-
tes: identificación de los impactos; medidas de preven-
ción y mitigación que deberá adoptar y presentar a la 
autoridad, incluyendo, por ejemplo, la descripción del 
estado que caracteriza al ambiente antes del estableci-
miento del proyecto; pronósticos ambientales y evalua-
ción de alternativas; e identificación de los instrumentos 
metodológicos y elementos técnicos que sustentan la 
información, entre otros.

Investigación/Acción/Año Objetivos Resultados

Mitigación	 de	 emisiones	 de	 ga-
ses	de	invernadero	a	través	de	la	
nutrición	en	rumiantes	(2012)

el estudio realiza un análisis de la 
relación entre la ganadería
lechera y el medio ambiente.

la producción de leche de bovino enfrenta serios 
retos para su sustentabilidad. la mayoría de las 
prácticas nutricionales aumentan el consumo, la 
digestión y fermentación asociadas a la producción 
animal. se identifican alternativas para reducir la 
producción de metano, que se pueden integrar en 
los programas nutricionales de los rumiantes.

Mejoras	 en	 la	 eficiencia	 de	 uso	
del	nitrógeno	y	fósforo	en	siste-
mas	pecuarios	(2011)

Desarrollo de una metodología 
de cálculo de flujo y balance de 
nitrógeno y fósforo en unidades 
de producción de diferente ta-
maño de cerdos y ovinos, a fin 
de estimar la tasa de reciclaje de 
nutrientes aplicando diferentes 
opciones de manejo de excretas 
y el costo-beneficio de la pro-
ducción de abonos orgánicos.

con la aplicación de la metodología generada es 
posible reducir en 50% el riesgo de contaminación 
ambiental por el nitrógeno y el fósforo contenidos 
en las excretas animales e incrementar en 10% los 
ingresos económicos a través de la producción de 
abonos orgánicos para su venta directa o la produc-
ción de hortalizas para autoconsumo o forrajes para 
el ganado.

El	 contexto	 institucional	 ante	
el	cambio	climático	en	el	 sector	
porcícola	de	Mexico	(2012)

integrar la información más so-
bresaliente sobre la investiga-
ción científica en el marco de la 
mitigación de los gases de efec-
to invernadero emitidos por las 
excretas generadas en el sector 
porcícola de méxico.

1) estudios orientados a mitigar la emisión de gei 
por las excretas del sector porcícola de méxico.

2) acciones científicas para contribuir al desarrollo 
sustentable de méxico.

3) acciones de capacitación a productores porcí-
colas del centro de nuestro país y divulgación 
tecnológica en el manejo de excretas, así como 
en tecnologías para mitigar el daño ambiental 
provocado por dicha actividad.
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Estudios	del	INE	con	apoyo	GEF-PNUD

estudio de políticas, medidas e instrumentos 
para la mitigación de gases de efecto inverna-
dero en el sector agropecuario en la región del 
bajío mexicano

el estudio tuvo como objetivo hacer un diagnóstico del 
sector agropecuario en los estados del bajío mexicano 
(guanajuato, Jalisco, michoacán y Querétaro) en cuanto 
a emisiones y mitigación de gei, así como analizar, eva-
luar y proponer las áreas de oportunidad vinculadas con 
las acciones de abatimiento de emisiones.

en el estudio se elaboró la línea base de emisiones de 
gei en el sector agropecuario a nivel regional tomando 
como referencia el año 2005; se construyeron los esce-
narios alternativos de emisiones de gei a los años 2020 
y 2030; se estimó el potencial de mitigación de emisio-
nes de gei en el sector agropecuario de cada escenario 
y se identificaron las barreras para la implementación de 
las medidas de reducción propuestas;   y  se evaluó el 
impacto en términos costo-beneficio y multicriterio de 
la implementación de medidas de mitigación en cada es-
cenario.

V.1.7	Sector	industrial

Política	nacional

Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	
Naturales

Programa	GEI	México

este programa voluntario de contabilidad y reporte de 
emisiones de gei fue creado en 2004 como una inicia-
tiva público-privada. es el primer programa que surge en 
un país “No anexo i” para promover la contabilidad y 
reporte de emisiones de gei de manera voluntaria.

inició con la participación de 15 empresas y actual-
mente se encuentran inscritas 166, de las cuales 100 

reportan su inventario de emisiones de gel obteniendo 
el reconocimiento gei-1, y seis obtuvieron el reconoci-
miento gei-2 por emprender la verificación de su inven-
tario de emisiones de gei por una entidad acreditada.

el Programa es coordinado por la subsecretaría de 
Fomento y Normatividad ambiental de la semarnat 
y la comisión de estudios del sector Privado para el 
Desarrollo sustentable (cesPeDes).102 cuenta con la 
asistencia técnica del World resources lnstitute (Wri) y 
el World business council for sustainable Development 
(WbcsD), así como con la asesoría de expertos de otras 
áreas de la semarnat como el iNe y la Dirección general 
de gestión de la calidad del aire y registro de emisiones 
y transferencia de contaminantes, y de la confederación 
de cámaras industriales de los estados Unidos mexicanos. 

ofrece una plataforma para la contabilidad y el re-
porte de emisiones de gei, basada en el Protocolo gel: 
estándar corporativo de contabilidad y reporte (gHg 
Protocol: a corporate accounting and reporting stan-
dard), desarrollado por el Wri y el WbcsD. 

Fue diseñado para implementarse en dos fases: en la 
primera, desarrolla capacidades técnicas para la contabi-
lidad y reporte de emisiones de gel en la industria; en la 
segunda,  promueve la evaluación e implementación de 
oportunidades de mitigación de emisiones de gel y la par-
ticipación en mercados de carbono. Ha recibido apoyo fi-
nanciero por parte del Fondo de oportunidades globales 
(goF, por sus siglas en inglés), de la embajada británica 
en méxico, de la UsaiD y de la agencia de cooperación 
económica de la embajada de alemania en méxico.

en 2007 el programa fue adoptado en la estrategia 
Nacional de cambio climático, y en el 2009 en el Pecc 
con los siguientes objetivos:
•	 Promover la identificación de proyectos de reducción 

de emisiones de gei.
•	 incorporar nuevos sectores de la economía nacional 

al esquema de contabilidad y reporte.
•	 contabilizar 80% de las emisiones nacionales de gei por 

generación y uso de energía y de procesos industriales.
•	 implementar un sistema de registro electrónico de 

emisiones.

102  Disponible en http://www.cee.org.mx/cespedes/
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•	 Poner en operación un sistema de validación/certifi-
cación de reducciones de emisiones.

•	 Desarrollar cinco estudios sobre la identificación de 
mejores prácticas, tecnologías y lineamientos por 
sector, en actividades económicas seleccionadas.

en la segunda fase, el programa obtuvo financiamien-
to del Fondo multilateral de inversiones del biD para el 
desarrollo de un protocolo para la certificación de reduc-
ción de emisiones y desempeño de carbono, así como la 
elaboración de un protocolo de verificación/validación, 
homologados con la normatividad mexicana vigente en 
su momento. en esta actividad, el Programa incorpora la 
verificación de tercera parte. 

a partir de 2011, el programa adoptó el siguiente es-
quema de reconocimiento:
•	 gei-1 empresas que contabilizan y reportan sus emi-

siones de gel.
•	 gei-2 empresas que reportan emisiones de gel pre-

viamente verificadas por un organismo acreditado. 
la empresa cuenta con un programa de reducción de 
emisiones de gel.

•	 gei-3 empresas que demuestran reducciones de 
emisiones gel o mejoras de su desempeño de carbo-
no, a través de la verificación de tercera parte. 
a lo largo de siete años de operación, el programa ha 

desarrollado capacidades técnicas en diferentes sectores, 
como son industria, comercio, transporte, y servicios, 
entre otros. Proporciona asistencia para el desarrollo de 
inventarios corporativos de emisiones de gel, en todo el 
país y ha capacitado a más de 1,400 representantes de 
diversas empresas.

en 2011, las emisiones contabilizadas de las 100 
empresas que reportan sumaron 121 mtco

2 
eq. estas 

estimaciones incluyen emisiones directas (por combus-
tión estacionaria, móvil, de procesos y fugitivas), deriva-
das de residuos (relacionadas con los sistema de manejo 
de residuos sólidos, agrícolas  y plantas de tratamiento de 
aguas), e indirectas (por compra y consumo de energía 
eléctrica). 

Para diciembre de 2011, más de 10 empresas del 
Programa gei méxico, preparaban proyectos de reduc-
ción de emisiones de gei, y algunas han registrado al 
menos un proyecto en el esquema mDl (cuadro V.36).

Cuadro	V.36.	Avances	del	Programa	GEI	México,	2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

empresas 44 53 70 98 103 159 166 

inventarios corporativos 
gei al año anterior

30 35 48 68 91 100 ND

emisiones reportadas al 
año anterior (mtco

2 
eq.)

86.27  102.27 118.00 150.00 140.00 121.00 ND

contribución a las 
emisiones totales de 
méxico

13% 15% 18% 21% 20% 18% ND

empresas con proyectos 
de bonos de carbono

5 5 6 7 7 ND

ND: No disponible al cierre de la edición de esta comunicación.
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Procuraduría	Federal	de	Protección	al	
Ambiente

las acciones de la Procuraduría Federal de Protección al 
ambiente (profepa) tienen, en algunos casos, una rela-
ción directa con la mitigación y la adaptación al cambio 
climático. las actividades de inspección industrial y audi-
toría ambiental inciden en la reducción de emisiones de 
gei; también a través de las actividades de inspección 
de recursos naturales que evitan la tala de bosques, la 
producción de carbón vegetal y la degradación de suelos.

De la misma manera, mediante las acciones deriva-
das de los programas voluntarios para mejorar el desem-
peño ambiental en la industria y las empresas del país, se 
reduce el consumo de agua, materias primas y energía.

algunas de estas contribuciones se están midiendo 
y otras requieren del diseño de metodologías apropiadas 
para su cuantificación. Por ejemplo, las empresas que se 
encuentran certificadas en el Programa Nacional de audi-
toría ambiental y las que han participado en el Programa 
de liderazgo ambiental para la competitividad, están evi-
tando la generación de 20.4 mtco

2
 eq., que representan 

las emisiones anuales de  cuatro millones de autos com-
pactos, o el 40% de la reducción de emisiones que el go-
bierno Federal se comprometió a evitar en 2012 a través 
de las acciones previstas en el Pecc (Profepa, 2012).

Secretaría	de	Economía

a continuación se mencionan algunas de las acciones de 
la secretaría de economía (se) que apoyan al sector pri-
vado en los esfuerzos de mitigación de emisiones.

Desarrollo de Proyectos ejecutivos para em-
prender Proyectos de mitigación de gases de 
efecto invernadero de alto impacto en el terri-
torio Nacional

en febrero de 2010, el comité intersectorial de inno-
vación (cii) aprobó la creación y operación del Fondo 
sectorial de innovación (Finnova) de la secretaría de 
economía y el conacyt con el objetivo de incrementar la 

base de empresas innovadoras e incentivar el desarrollo 
de bienes públicos o proyectos con altas externalidades 
positivas.

en julio de 2010 la se y el conacyt firmaron el 
“convenio de colaboración para el establecimiento del 
Fondo sectorial de innovación”. Durante 2010 la se 
aportó 139 millones al Finnova y 124 millones de pesos 
en 2011. Para 2012 se espera una aportación de 140 
millones de pesos (se, 2012).

el Fondo cuenta con las siguientes modalidades de 
apoyo: 
•	 creación y fortalecimiento de oficinas de transferen-

cia de conocimiento.
•	 Desarrollo de bienes públicos y fortalecimiento de los 

pilares de la innovación.
•	 Programa de biotecnología productiva.
•	 Fortalecimiento de mercado de capital semilla y án-

gel.

al primer bimestre de 2012, se han emitido dos 
convocatorias para el Desarrollo de Proyectos ejecuti-
vos para emprender Proyectos de mitigación de gases 
de efecto invernadero de alto impacto en el territorio 
Nacional. su objetivo es apoyar el desarrollo de proyec-
tos ejecutivos para Namas que garanticen reducciones 
significativas de emisiones de gei, mismos que en una 
segunda etapa podrían ser evaluados para la obtención 
de apoyos públicos o privados destinados a su ejecución.

la evaluación de los proyectos estará a cargo de una 
comisión de evaluación integrada, entre otros, por repre-
sentantes de se, sener, semarnat y conacyt. 

en la primera convocatoria, se recibieron en total 42 
solicitudes y se aprobaron 11 proyectos con un monto 
de 6 millones de pesos. en la segunda convocatoria se 
recibieron 25 solicitudes de apoyo, de las cuales se apro-
baron 16 por un monto de 9 millones de pesos.

PROMÉXICO

es un fideicomiso público sectorizado en la se que coor-
dina las estrategias de participación de méxico en la 
economía internacional; apoya a las empresas estableci-
das en méxico en el proceso de exportación y coordina 
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acciones para atraer la inversión extranjera y contribuir 
así al desarrollo económico y social del país.

en conjunto con otras secretarías, organiza el evento 
anual green solutions con el propósito de generar espa-
cios de exhibición y diálogo para el sector público y pri-
vado, que faciliten las iniciativas de negocios, inversión 
y tecnologías verdes hacia la transición a una economía 
global baja en carbono. 

el objetivo de estas acciones es posicionar a méxico 
como país líder en temas de sustentabilidad, incentivan-
do la participación activa del sector privado en la imple-
mentación de los acuerdos de cancún y el fortalecimien-
to del régimen climático. 

algunas de las temáticas que se abordaron en green 
solutions son: financiamiento, mitigación y adaptación al 
cambio climático, tecnologías, mrV, política verde y cre-
cimiento bajo en carbono.

adicionalmente, promueve proyectos urbanísticos 
sustentables incentivando la colaboración del sector pú-
blico, privado y académico.

Organizaciones	del	sector	privado

Confederación	de	Cámaras	Industriales	de	los	
Estados	Unidos	Mexicanos

la confederación de cámaras industriales de los esta-
dos Unidos mexicanos (coNcamiN) es un organismo 
de representación industrial, que integra a 46 cámaras 
nacionales, 14 regionales, tres genéricas y 44 asociacio-
nes de los distintos sectores productivos que existen en 
el país. Desarrolla, a través de sus comisiones de trabajo, 
proyectos e iniciativas que contribuyen a lograr un desa-
rrollo sostenido de la industria mexicana. es un órgano 
de consulta y colaboración del estado, por lo cual man-
tiene  relación  con los tres niveles de gobierno y los po-
deres del país.

en el periodo 2009–2012 la confederación desa-
rrolló proyectos y documentos sobre acciones de miti-
gación, algunos de los cuales se muestran en el cuadro 
V.37.

n Cuadro	V.37.	Proyectos	desarrollados	por	CONCAMIN,	2009-2012

Proyecto Descripción

Participación	en	el	diseño	de	los	car-
gos	por	transmisión	tipo	“estampilla	
postal”	 para	 energías	 renovables	 y	
cogeneración	eficiente

su objetivo fue fomentar la competitividad, la eficiencia y el desarrollo de proyectos 
de aprovechamiento de fuentes renovables de energía eléctrica, por medio de una ta-
rifa tipo “estampilla postal” para reducir las emisiones de gei y fomentar la eficiencia 
energética de generadores  privados  que  utilicen fuentes de energía renovable o de 
cogeneración eficiente.

Firma	del	Convenio	CFEctiva	entre	
CFE-CONCAMIN

su objetivo es mejorar la confiabilidad eléctrica de las instalaciones industriales, pro-
mover el ahorro de energía eléctrica y fomentar su uso eficiente. se espera la susti-
tución de equipos obsoletos por otros eficientes, un mayor aprovechamiento de la 
energía eléctrica y una disminución de su consumo.

Promoción	 de	 sociedades	 de	 au-
toabastecimiento	en	la	industria	

el objetivo es promover el autoabastecimiento eléctrico mediante una guía informa-
tiva que ofrece los pasos a seguir, principales actores relacionados e información rele-
vante de costos y tiempos para el desarrollo de estos proyectos.

Proyecto	 ejecutivo	 de	 NAMAs	 de	
cogeneración	en	la	industria	

Proyecto presentado para obtener un fondo de la convocatoria de la se y el coNacYt 
para el desarrollo de una Namas en la industria. el potencial de mitigación del proyec-
to es de 8.6 mtco

2 
eq. al año.

Proyecto	 ejecutivo	 de	 NAMAs	 de	
calentadores	solares	

Proyecto presentado para obtener fondos de la convocatoria de la se y el coNacYt 
para el desarrollo de una Namas de calentadores solares en la industria. el potencial 
de mitigación del proyecto es de 8.4 mtco

2 
eq. al año.
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en 2012, la confederación participó en el desarrollo 
de la metodología  para  el cálculo de las contraprestacio-
nes para energías renovables de la cre, y en la elabora-
ción del contrato de interconexión para fuente colectiva 
de energía renovable o sistema colectivo de cogeneración 
de la misma comisión.

la coNcamiN promueve el uso y desarrollo de in-
fraestructura de gas natural en la industria en sustitución 
de combustibles más contaminantes. se estima que la 
sustitución de combustóleo a gas natural reduce la emi-
sión de 78 kg co

2
/mbtu a 54 kg co

2
/mbtu.

Asociación	 de	 Empresas	 para	 el	 Ahorro	 de	
Energía	en	la	Edificación,	A.C.

la asociación de empresas para el ahorro de energía en 
la edificación, a.c. (aeaee),  de carácter público-priva-
do, creada en 2003, está conformada por 20 empresas y 
12 instituciones privadas. mantiene relación permanente 
con 11 dependencias del sector público (aeaee, 2012).

la aeaee promueve el desarrollo de una cultura de 
eficiencia energética, a través de la investigación, docu-
mentación, promoción y aplicación de normas y regla-
mentos en las industrias asociadas. Propone modificacio-
nes legislativas para promover la eficiencia energética en 
las edificaciones.

en 2009, a través de la aeaee, la environment ca-
nada donó recursos a desarrolladores mexicanos de con-
juntos habitacionales para la compra de equipo fotovol-
taico y de aire acondicionado.

en 2012, apoyó a la conuee en la impartición de ta-
lleres de aplicación de la Nom-020-eNer-2011 sobre 
eficiencia energética en edificaciones, dirigido a oferen-
tes de vivienda (constructores, desarrolladores, verifica-
dores y valuadores). 

Participó en la elaboración de las Nom para caracte-
rísticas y métodos de prueba de las propiedades ópticas 
y térmicas para el ahorro de energía, aislantes térmicos 
para edificaciones y edificaciones sustentables.

Participa y promueve foros sobre construcción sus-
tentable, aislamiento térmico en la vivienda, desarrollo 
sustentable, casas cero energía, eficiencia energética, ejer-
cicio gasto público en energía, subsidios y cambio climá-
tico, Namas de vivienda, Namas urbana, calificación y 
certificación mrV.

la asociación ha impulsado la mejora en el desem-
peño energético de las viviendas através de la envolvente 
térmica, considerando muros, techos, ventanas y puertas 
en vivienda nueva, en un período menor de cuatro años 
para zonas de clima cálido y semifrío. se calculó un aho-
rro entre 1 y 1.5 tco

2
 anuales por vivienda. 

los ahorros potenciales de la envolvente térmica 
consisten en la eliminación de equipo de acondiciona-
miento de aire, la reducción de la capacidad del equipo 
de refrigeración y el consecuente ahorro en el consumo 
de electricidad, que puede alcanzar un 38%.

Proyecto Descripción

Participación	en	el	estudio	que	ela-
bora	 la	 consultoría	McKinsey	 para	
CESPEDES	en	referencia		a		los	te-
mas		de		energías		renovables,		co-
generación		y		Autobús	de	Tránsito	
Rápido

el estudio busca la eliminación  de  las  barreras  que  inhiben  la expansión de las 
energías renovables, cogeneración y autobús de tránsito rápido (brt, por sus siglas en 
inglés), incentivar su desarrollo y reducir emisiones de co

2
.

Participación		en		el		desarrollo		de		
la		relación		México–California	para		
proyectos	de	mitigación

el objetivo es promover proyectos potenciales de mitigación en méxico por medio del 
climate action reserve (car), como una alternativa al mDl; entre ellos se destacan 
los sistemas de captura y destrucción de metano en rellenos sanitarios y manejo de 
excretas en granjas ganaderas.
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Investigaciones

Comisión	de	Estudios	del	Sector	Privado	
para	el	Desarrollo	Sustentable

la comisión de estudios del sector Privado para el De-
sarrollo sustentable (cesPeDes) es la organización re-
presentante del WbcsD en méxico.

cesPeDes trabaja bajo las siguientes líneas de ac-
ción: generación de riqueza; ética empresarial, calidad de 
vida en la empresa; desarrollo de la comunidad; cuidado y 
preservación del ambiente y presencia pública.

cambio climático: oportunidad para el sector 
empresarial

estudio realizado por cesPeDes en 2009,103 derivado 
de una serie de foros y reuniones de trabajo organizados 
por el consejo coordinador empresarial, a.c., en los se 
abordaron temas como desarrollo limpio y mitigación, 
adaptación, competitividad, seguridad energética, con-
cientización y difusión, así como los retos y obstáculos 
para la implementación de acciones.

Desde la perspectiva del sector empresarial, el creci-
miento económico de méxico debe basarse en un mo-
delo de desarrollo limpio mediante el uso sustentable de 
los recursos, el aprovechamiento de energías renovables, 
tecnologías y combustibles más limpios. 

lo anterior en el marco de una estrategia de mitiga-
ción de largo plazo, es decir, la reducción de las emisiones 
por unidad de producto o de servicios, resultado de pro-
gramas en toda la cadena de valor.

el documento presenta acciones y áreas de oportu-
nidad identificadas por el sector empresarial para el logro 
de un crecimiento limpio en méxico.104

103 Disponible en http://www.cce.org.mx/sites/default/files/vi-
sion_empresarial_cambio_climatico.pdf
104 Disponible en www.cee.org.mx/cespedes/

Energía,	Tecnología	y	Educación,	S.	A.

en el 2009 eNte realizó los siguientes estudios:  
•	 estrategias para reducir las emisiones de gei de los 

sectores de cemento, acero y hierro en méxico: rea-
lizado para el WWF,  proporciona una breve descrip-
ción de la situación actual de las industrias del hie-
rro y el acero,  y del cemento en méxico. señala la 
variedad de opciones de mitigación que tienen estas 
industrias en los horizontes temporales de 2020 y 
2030. Describe los retos y oportunidades para la 
adopción efectiva de las tecnologías de mitigación 
convencionales y avanzadas, y propone acciones de 
mitigación para estos sectores.

•	 estudios sectoriales sobre vulnerabilidad, adapta-
ción y mitigación al cambio climático en sectores 
industriales: realizado para cesPeDes. identifica los 
potenciales de mitigación, así como las principales 
amenazas y riesgos asociados con el cambio climáti-
co que afectan de manera general a sectores indus-
triales de méxico y de manera particular a los secto-
res farmacéutico y siderúrgico. se utilizó el enfoque 
metodológico del Programa de impactos del cambio 
climático del gobierno británico (UKciP).

V.1.8	Desarrollo	social

Política	nacional

Secretaría	de	Desarrollo	Social

las actividades de la secretaría de Desarrollo social 
(sedesol) asociadas con la mitigación de gases de efecto 
invernadero (gei) abarcan múltiples acciones, tanto en 
el ámbito urbano como en el rural. en el perímetro de las 
ciudades, muchas de estas acciones tienen que ver con 
políticas de desarrollo urbano, vivienda, ordenación del 
territorio, gestión integral de riesgo de desastre, transpor-
te público en zonas urbanas y aprovechamiento de resi-
duos sólidos urbanos. Por otro lado, la sedesol, a través 
de la Unidad de microrregiones, se encuentra instrumen-
tando el Programa de sustitución de Fogones abiertos 
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por estufas eficientes de leña, mismo que es aplicado 
en 125 municipios con mayores rezagos en el país en 
el marco de la estrategia 100 x 100, así como en aque-
llos municipios que además de sus graves condiciones de 
marginación tienen una vocación forestal. la gran mayo-
ría de estos municipios se concentran en los estados de 
chiapas, oaxaca, Veracruz, Puebla y guerrero.

a continuación se describen las acciones y se mues-
tran las cifras de avances que ha venido realizando la 
sedesol entre 2009 y lo que va del 2012.

Manejo	de	residuos	sólidos

en méxico los residuos sólidos urbanos presentan un 
contenido mayor al 50% de material orgánico, por lo que 
existe un potencial considerable de reducción de emisio-
nes estimado entre 16.6 y 18.7 mtco

2 
eq. para el 2020. 

la sedesol, en coordinación con la semarnat y los gobier-
nos locales, participa en proyectos para reducir o eliminar 
emisiones de gei en rellenos sanitarios. 

entre 2009 y 2012, se ha reportado la mitigación de 
emisiones de gei a través del cumplimiento de la meta 
m.82 del Pecc 2009-2012 cuyo enunciado es el siguien-
te: “Desarrollar 29 proyectos para reducir o eliminar emisio-
nes de gei en rellenos sanitarios: 7.56 mtco

2
 eq. (2008-

2012); 4.44 mtco
2
 eq. (en 2012)” (cuadro V.38). 

n Cuadro	V.38.	Reducción	de	emisiones	de	GEI	reportada	

para	rellenos	sanitarios	de	la	meta	M.82	del	PECC	2009-

2012	(MtCO
2
	eq.)

2009 2010 2011 2012
0.3116 0.938 1.05 1.45

Fuente: sedesol, 2012.

el dato para 2012 es al cuarto bimestre del año. 105 
De acuerdo a este proceso, se tiene un avance cercano a 

105 las cifras originales previstas hasta abril de 2012, eran de 0.41 
mt en 2008, 0.70 mt en 2009, 1.11 mt en 2010, 1.74 mt en 
2011 y 4.44 mt en 2012. sin embargo, por motivos ajenos a la 
sedesol, no entraron en operación 17 de los 29 rellenos sanitarios, 
además de haberse sobreestimado las cifras de reducción de emisio-
nes en la mayoría de los PDDs, motivo por el cual, no será posible 
alcanzar la meta programada.

49.6% de esta meta que es una de las que más contribu-
yen a los esfuerzos de mitigacion que estan vertidas en 
el Pecc 2009-2012. 

Sustitución	 de	 fogones	 abiertos	 por	 estufas	
eficientes	de	leña

la meta m.43 del Pecc señala que es necesario 
“instalar 600 mil estufas eficientes de leña, en el marco 
del proyecto de sustitución de fogones abiertos por estu-
fas ecológicas: 1.62 mtco

2
 eq. (2008-2012)”. De ellas, 

500 mil le conciernen a sedesol y 100 mil a la sagarpa. a 
junio de 2012, la sagarPa llevaba un avance de 75% 
mientras que la Unidad de microrregiones de la sedesol 
mostraba avances de 76.92% (cuadro V.39).106

esta cantidad de estufas instaladas por sedesol im-
plican una mitigacion de 1.1322 mtco

2
 eq. 107 que se 

añaden a otras 0.2025 de sagarpa108 para sumar 1.3347 
mtco

2
 eq., que significan en conjunto, un avance de 

1.3347 sobre la meta total de 1.62, es decir, 82.38%109 
del total programado en el Pecc 2009-2012.

106 se actualizó la cifra al cuarto bimestre del 2012 y se hizo el ajuste 
en la información tal como aparece en el siat-Pecc y como reportó 
la Unidad de microrregiones de sedesol. 
107 cifra actualizada a partir del factor de conversión de 0.0000027 
mt de co

2
 por estufa instalada y por año.

108  esta dependencia, actualizando el dato al cuarto bimestre, suma 
75,000 unidades instaladas multiplicadas por el mismo factor de 
conversión.
109 cálculos actualizados para ambas dependencias y su suma pon-
derada.

n Cuadro	 V.39.	 Estufas	 instaladas	 por	 Sedesol,	

2008-2012

No.	de	estufas

2008 56,177

2009 89,408

2010 142,473

2011 18,048

2012106 113,238

Total 419,344
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Transporte	urbano

el transporte y la movilidad urbana en méxico es una ac-
tividad que requiere atención inmediata por la alta emi-
sión de gei que emite sin control a la atmósfera. es por 
ello que en el marco de otorgamiento asistencia técnica 
y capacitación para la modernización del transporte y la 
movilidad urbana, que la sedesol otorga a las ciudades, 
se ha apoyado entre 2009 y 2012 a 25 ciudades en es-
quemas de reestructuración del transporte y la movilidad 
urbana con efectos específicos en la mitigación de gases 
efecto invernadero.

De las cuales, se otorgó asistencia técnica a 7 ciuda-
des mayores de 100 mil y menores de 500 mil habitan-
tes, destacando entre otras: ensenada, baja california; 
campeche, campeche; salamanca, guanajuato; Zihua-
tanejo de azueta y chilpancingo, guerrero; ciudad Hi-
dalgo, michoacán y ciudad Victoria, tamaulipas.

a través de estudios, proyectos ejecutivos, capacita-
ción y asistencia técnica se ha buscado reducir tiempos 
de desplazamiento y reestructuración de rutas de trans-
porte de pasajeros y de transporte de carga urbana. se 
han hecho planteamientos sobre esquemas de chatarri-
zación y renovación de la flota, estudios de redimensio-
namiento de la demanda, para reducir unidades de trans-
porte en circulación, así como propuestas de acciones 
sobre movilidad no motorizada e implantación de taxis 
inteligentes para ciudades inteligentes.

en el marco del Fondo Nacional de infraestructura 
(Fonadin), se ha dado apoyo a 14 ciudades mayores de 
500 mil habitantes y zonas metropolitanas: aguascalien-
tes, aguascalientes; tuxtla gutiérrez, chiapas; torreón, 
coahuila; colima, colima; Durango, Durango; Pachuca, 
Hidalgo; Zamora, michoacán; Querétaro, Querétaro; san 
luis Potosí, san luis Potosí; Hermosillo, sonora; Nuevo 
laredo, tamaulipas; tlaxcala, tlaxcala; y xalapa, Vera-
cruz; en la preparación de sus estudios y proyectos, eva-
luando su factibilidad técnica y rentabilidad.

así mismo, el geF mediante la donación número 
tF095695 “Proyecto de transporte sustentable y ca-
lidad del aire” (geF-staQ), a través del banco mundial 
como agencia implementadora otorgó recursos. Durante 
2011 se atendieron 4 zonas metropolitanas y ciudades 

mayores de 500 mil habitantes, por medio de su Unidad 
coordinadora del Proyecto, siendo éstas la zona metro-
politana de monterrey, Nuevo león; los municipios Juá-
rez, chihuahua; Puebla, Puebla; y león, guanajuato.

Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	
Naturales

Norma	Mexicana	de	Edificación	Sustentable

la semarnat ha desarrollado la Norma mexicana de edi-
ficación sustentable, la cual establece los requisitos que 
debe observar  toda edificación  para ser considerada  
como sustentable, en donde  la adecuada localización de 
las edificaciones y el uso eficiente de la energía  contri-
buyen a la reducción de emisiones gei y la vulnerabilidad 
ante el cambio climático.

se prevé que dicha norma entre en vigor para el 
2013, a partir de su publicación en el DoF. se contempla 
una estrategia de difusión a nivel nacional, monitoreo de 
su aplicación y revisión quinquenal .

Comisión	Nacional	de	Vivienda

la comisión Nacional de Vivienda (conavi) es la ins-
tancia federal encargada de coordinar la  promoción ha-
bitacional, así como de aplicar y cuidar que se cumplan 
los objetivos y metas del gobierno Federal en materia 
de vivienda, plasmados en el Programa Nacional de Vi-
vienda 2007-2012: Hacia un desarrollo habitacional 
sustentable.

Programa	 de	 Esquemas	 de	 Financiamiento	
y	Subsidio	Federal	para	Vivienda	“Ésta	es	tu	
casa”

el programa tiene como finalidad otorgar un subsidio 
que facilite a la población de menores ingresos adquirir, 
mejorar o rehabilitar suvivienda. la estrategia operativa 
del programa ha tenido modificaciones en sus reglas de 
operación; en agosto de 2009, se incluyó como requisito 
en el paquete básico, en la modalidad de adquisición de 
vivienda nueva, la incorporación de tecnologías sustenta-
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bles en materia de gas, electricidad y agua para obtener 
ahorros en consumo de energía, pago de servicios y emi-
siones de co

2
. De agosto de 2009 a julio de 2011, se 

llevaron a cabo 169 mil acciones de vivienda nueva con 
paquete básico entre Hipoteca verde y ésta es tu casa 
(conavi, 2012).

la conavi tiene programada una meta de reducción 
de 2.1 mtco

2 
eq. en el período 2008-2012, y de 1.2 

mtco
2 

eq. en 2012; mediante el financiamiento de eco-
tecnologías a 800 mil viviendas nuevas, a través del Pro-
grama Hipoteca Verde del infonavit. a mayo de 2012 se 
otorgaron 832,358 hipotecas verdes, de las cuales 35% 
han sido con subsidio del Programa ésta es tu casa. este 
programa es apoyado por la sHcP.

Desarrollos	Urbanos	Integrales	Sustentables

los Desarrollos Urbanos integrales sustentables (DUis) 
son una estrategia transversal interinstitucional, cuyo 
objetivo es propiciar áreas integralmente planeadas que 
atiendan la demanda de vivienda y sus satisfactores a 
nivel regional, urbano y local, con un enfoque de susten-
tabilidad; esta estrategia propicia el ordenamiento territo-
rial, el aprovechamiento racional de los recursos y el uso 
de tecnologías ahorradoras de agua y energía. en mayo 
de 2012, tras la creación de la comisión lntersecretarial 
de Vivienda prevista por la ley de Vivienda, se creó el 
grupo de evaluación, Promoción, seguimiento y autori-
zación (geaPs). a mediados de 2012, fueron certifica-
dos ocho proyectos que representan 312 mil viviendas 
para 1,250,000 personas en una superficie de 9,200 
ha, y 11 proyectos con potencial para ser certificados 
(202 mil viviendas para 810 mil personas en 6,600 ha) 
(conavi, 2012).

con la sHcP110 publicó los lineamientos de diseño 
urbano e integración con el entorno de nuevos desarro-
llos habitacionales, promoviendo así la construcción de 
vivienda que garantice el uso eficiente de la energía.

110 los recursos usados para financiar las acciones a la sedesol fueron 
tomados del Fonadin, un fideicomiso administrado por banobras que, 
a su vez, forma parte de la sHcP.

mecanismo para un Desarrollo limpio para Vi-
vienda Nueva

este programa se encuentra en proceso de validación por 
una validadora o entidad operacional Designada autori-
zada por la Junta ejecutiva del mDl. Permitirá que las vi-
viendas integradas al programa se registren y monitoreen 
para obtener reducciones certificadas de emisiones

mecanismo para un Desarrollo limpio Progra-
mático 

la segunda etapa pretende incrementar las oportunida-
des para obtener créditos de carbono. a diferencia de la 
iniciativa anterior, esta considerará las acciones que se 
implementen en la vivienda existente para disminuir el 
consumo de energéticos y de emisiones. el financiamien-
to para la realización de los pasos preparatorios del mDl 
Programático, así como de otras actividades vinculadas a 
este programa, será aportado por el bm.

acciones de mitigación Nacionalmente apro-
piadas para la eficiencia energética en el sector 
Vivienda

las medidas de eficiencia energética en la edificación 
residencial en méxico (eers, por sus siglas en inglés) 
tienen como objetivo reducir las emisiones directas e 
indirectas de gei, a través de los programas Hipoteca 
Verde y ésta es tu casa. a mediano y largo plazos se 
espera que estas iniciativas sean parte de programas más 
amplios de fomento a la planificación urbana, con están-
dares más exigentes.

los objetivos de esta Namas incluyen la ampliación 
del número de viviendas construidas con medidas que 
aseguran una mayor eficiencia en el consumo de energía; 
la incorporación de otras tecnologías diferentes a las que 
actualmente se están aplicando; así como el estableci-
miento de estándares de construcción más exigentes. el 
cumplimiento de estos objetivos requiere el desarrollo de 
un sólido sistema mrV.
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Programa	de	bajas	emisiones	de	carbono	en	el	
desarrollo	urbano

este programa es financiado por el geF a fin de promo-
ver el desarrollo de ciudades de baja intensidad de car-
bono. la iniciativa apoyará y reforzará el concepto DUis 
en el marco del Programa de bajas emisiones de carbono 
en el desarrollo urbano, (PNUD–lcUD). implementa-
rá estrategias para el empoderamiento de la autoridad 
local en la planeación y administración de sus sistemas 
urbanos sustentables de suelo, agua, energía, residuos 
sólidos, vialidad y transporte, para la construcción de 
espacios sociales y económicos que sean más propicios 
para el desarrollo humano. Dentro de este mecanismo 
se experimentará con conceptos novedosos como el de 
las empresas de servicios Urbanos (Usco, por sus siglas 
en inglés). 

Finalmente, la política pública será reforzada por 
asociaciones civiles nacionales, como la recientemente 
constituida “Vivienda y entorno sustentable”, mediante 
la cual desarrolladores de vivienda, gobierno y academia 
compartirán la responsabilidad en la gestión adecuada 
del territorio y los recursos.

Instituto	del	Fondo	Nacional	de	la	Vivienda	
para	los	Trabajadores

el instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
trabajadores (infonavit) tiene por objeto administrar los 
recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; establecer 
y operar un sistema de financiamiento que permita a los 
trabajadores obtener crédito económico y suficiente para 
la adquisición de vivienda,  la construcción, reparación, 
ampliación o mejoramiento de las mismas, y el pago de 
los pasivos por los conceptos anteriores. además, coor-
dina y financia programas de construcción de viviendas 
destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabaja-
dores de la iniciativa privada. 

Hipoteca	Verde	de	Infonavit	

es una línea de crédito adicional que permite la adqui-
sición de vivienda con soluciones tecnológicas de efi-
ciencia energética, energías renovables y agua, otorga 
un monto adicional al crédito hipotecario para que los 
trabajadores adquieran viviendas con ecotecnologías que 
permiten reducir las emisiones de co

2
 (infonavit, 2012).

el gobierno Federal se suma a este programa al ha-
cer obligatorio que todos los créditos con subsidio del 
programa ésta es tu casa de la conavi cumplan con la 
Hipoteca Verde.

Para el diseño, desarrollo y definición de aspectos 
técnicos en materia de eficiencia, zonas bioclimáticas, 
paquetes de ecotecnologías; consideración de normas 
sobre calidad, eficiencia y seguridad; e implementación 
del Programa Hipoteca Verde, infonavit convocó y coor-
dinó a organismos nacionales gubernamentales y no gu-
bernamentales relacionados con la materia.111

a través del “Programa 25 mil techos solares”, se 
incentiva el uso de calentadores solares de agua, equi-
valente a la reducción de 161 mil tco

2
. a mediados de 

2012 se lleva un avance de 11,369 subsidios otorga-
dos. este programa cuenta con el apoyo de 2.5 millones 
de euros otorgados por el ministerio Federal alemán del 
medio ambiente, conservación de la Naturaleza y segu-
ridad Nuclear (bmU), a través de la giZ.

en la primera etapa del Programa Hipoteca Verde 
se determinaron paquetes de ecotecnologías para cada 
zona bioclimática, y se realizaron evaluaciones semestra-
les de ahorro de energía y agua; adicionalmente se esti-
maron las reducciones de emisiones de co

2
. a la fecha 

se han realizado cuatro evaluaciones con los siguientes 
resultados (cuadro V.40).

a partir de 2011, se modificó la estrategia de aplica-
ción de la Hipoteca Verde a todos los créditos, segmen-
tos salariales, viviendas nuevas y usadas.112 

111 conavi, conagua, aeaee, conuee, aNFaD, UNam, iNe, semarnat, 
instituto Nacional de meteorología, desarrolladores de vivienda, or-
ganismos normalizadores y certificadores: aNce, oNNcce, cNcP y 
Normex, enervalia y distribuidores de ecotecnologías para el mercado 
individual de viviendas.
112 Disponible en http://www.infonavit.org.mx
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Para facilitar al acreditado la selección de las ecotec-
nologías se diseñó un simulador que  permite ver el aho-
rro mensual generado por cada una de ellas por nivel de 
ingreso, de acuerdo a su zona bioclimática.113

méxico es el primer país que ha logrado incorporar en 
las viviendas para los trabajadores de bajo ingreso eco-
tecnologías eficientes, por lo que ha recibido reconoci-
mientos internacionales como:
•	 el beyond banking 2010, en su categoría Planet 

banking, otorgado por el biD.
•	 la visita de funcionarios de brasil, canadá, chile, 

colombia, estados Unidos, Francia, guatemala, Ke-
nia y Panamá, entre otros interesados en este es-
quema.

Sistema	de	Vivienda	Verde

se llevan a cabo análisis y mediciones sobre diseños 
constructivos para implementar un sistema de califica-
ción de la vivienda en materia de eficiencia energética 
y medioambiental, el sistema “siViVe”, a fin de impul-
sar el diseño bioclimático. con ello se pretende disminuir 
de manera significativa el uso del aire acondicionado, al 

113 Disponible en http:/1201.134.132.145:82/simuladorHVWeb/
home/simulador.ispx?entrada=t

impulsar el uso de electrodomésticos eficientes, con la 
idea de contribuir a la mitigación de emisiones de gei 
(infonavit, 2012).

este sistema tomará en cuenta el consumo energé-
tico, de agua y reducción de emisiones de co

2
. Para la 

evaluación se consideran la arquitectura de la vivienda, 
los sistemas constructivos y materiales, y las ecotecnolo-
gías incorporadas.

Investigaciones

Instituto	Nacional	de	Ecología

evaluación preliminar del impacto ambiental por 
la producción artesanal de ladrillo: cambio climá-
tico, eficiencia energética y calidad del aire

estudio realizado en el iNe en 2009, que complementa 
un análisis llevado a cabo en noviembre de 2008 en 
salamanca y león, guanajuato. se analizaron dos hor-
nos ladrilleros que utilizan como combustible combus-
tóleo y leña, respectivamente, para la determinación de 
factores de emisión de gei. como parte de este estudio 
se determinó el impacto en la calidad del aire a sus al-
rededores y se realizó la caracterización del proceso de 

n Cuadro	V.40.	Resumen	de	ahorros	monetarios	y	disminución	de	emisiones	de	CO
2	
de	INFONAVIT,	2009-2011

Ahorro	mensual	por	vivienda		(MN)
Disminución	anual	de	emisiones	

(tCO
2
	por	vivienda)

Año 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Zona	cálida

Vivienda	aire	acondicionado 360.00 354.00 274.00 1.21 1.2 1.04

Vivienda	con	ventilador ------ 178.60 172.00 ------ 0.63 0.72

Vivienda	sin	aire	
acondicionado,	sin	ventilador

168.00 72.90 83.00 0.14 0.26 0.36

Zona	templada	y	semifría 209.00 297.90 270.00 1.04 1.26 0.98

Promedio	 217.50 247.50 221.94 0.6 0.92 0.84

Promedio	2009,	2010	y	2011 229.00 0.789

Fuente: iNFoNaVit, 2012.
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cocción, a partir de perfiles de temperatura y del balan-
ce de materiales.

como resultados del estudio se obtuvo que los niveles 
de concentración de partículas Pm

2.5
 y Pm

10
 en las zonas 

aledañas de las ladrilleras presentaron concentraciones por 
arriba del límite establecido por la norma ambiental vigen-
te. la emisión anual de co

2
 eq. por el sector ladrillero en el 

estado de guanajuato asciende a 387,793 toneladas.

evaluación de la sustentabilidad ambiental en 
la construcción y administración de edificios en 
méxico

elaborado en 2010 para el iNe por eNte. el estudio 
desarrolla una metodología para la evaluación de la sus-
tentabilidad de los edificios en méxico, estandarizada y 
equiparable con el resto de Norteamérica. se revisaron 
y analizaron tres sistemas de evaluación de edificaciones 
sustentables en Norteamérica: leadership in energy and 
environmental Design (leeD), living building challen-
ge (lbc) y energy star for buildings. se decidió utilizar 
energy star® como sistema de referencia para el desa-
rrollo de una metodología propia.

el estudio recomienda el fortalecimiento de la reco-
pilación e integración de información relacionada a los 
edificios comerciales en méxico, con el fin de aplicar un 
sistema internacional de certificación de sustentabilidad 
ambiental.114

Energía,	Tecnología	y	Educación	S.A.

greenhouse gas emission baselines and reduc-
tion potentials from buildings in mexico

Fue elaborado en 2009 para el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el medio ambiente (PNUma).  el estu-
dio contiene una estimación de emisiones de gei de edi-
ficios en méxico. se estiman el potencial de mitigación 
y los costos de diversas medidas para alcanzarlo. incluye 

114 Disponible en http://www.ine.gob.mx/descargas/dgipea/ine-
ecov-dt-01-2010.pdf

recomendaciones parael corto, mediano y largo plazos. 
como parte del estudio se recopiló información sobre el 
espacio construido y el uso de la energía en los sectores 
residenciales y comerciales, y se desarrolló un modelo 
para estimar las emisiones de gei.115

estudio del potencial de un programa masivo de 
eficiencia energética en calentamiento de agua 
en méxico

elaborado para la giZ, con el objetivo de evaluar la viabi-
lidad de diseñar un programa de sustitución de calenta-
dores convencionales (boiler o calentador de almacena-
miento/depósito) por calentadores de paso (instantáneos 
o de rápida recuperación) o agregar un sistema de calen-
tamiento solar de agua a sistemas convencionales.

Centro	Mario	Molina	para	Estudios	
Estratégicos	sobre	Energía	y	Medio	
Ambiente,	A.C.

en 2010 el cmm, con recursos de conavi, infonavit, 
sHF, geo, ara, Urbi, saDasi y ViNte, realizó el 
estudio “evaluación de la sustentabilidad de la vivien-
da de interés social en méxico mediante un Índice de 
sustentabilidad de la Vivienda (isV)”, cuyo objetivo fue 
la incorporación de un índice que integre indicadores 
en materia ambiental, social y económica del sector. se 
estimó la línea base y se trabaja en la consolidación e 
integración de los parámetros de todas las iniciativas del 
sector (Namas, mDl, certificaciones, normas, indica-
dores, entre otros).

V.1.9	Sector	turístico

la secretaría de turismo (sectur), como integrante del 
grupo de trabajo de mitigación (gt-mitig) de la cicc, 
ha emprendido diferentes acciones para dar cumplimien-
to a las metas nacionales de mitigación de gei en el 

115 Disponible en http://www.unep.org/sbci/pdfs/sbci-mexicore-
port.pdf
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sector, establecidas oficialmente en el Pecc 2009-2012 
(sectur, 2012). entre estas acciones destacan:
•	 Programas de certificación y reconocimiento de me-

jores prácticas ambientales de los prestadores de ser-
vicios turísticos: calidad ambiental turística y Desti-
no turístico limpio.

•	 estudio “modelo de aplicación de medidas sustenta-
bles en la industria hotelera en méxico”, mediante el 
Fondo sectorial para la investigación, el Desarrollo y la 
innovación del sector turismo del conacyt. el estudio 
desarrollará un inventario de emisiones de gei de la in-
dustria hotelera de los cabos, baja california sur; una 
herramienta informática de autodiagnóstico de medi-
das sustentables, y un programa de implementación de 
ahorro de energía y reducción de emisiones de gei.

•	 en coordinación con el iNe-semarnat, sener y giZ se 
encuentran en elaboración los términos de referencia 
del “estudio sobre la contribución de emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector hotelero en 
méxico”, encaminado a fundamentar la realización de 
una Nama.

Sistema	 de	Autodiagnóstico	 de	Medidas	 Sus-
tentables	 del	 Sector	 Hotelero	 en	 México	
(SAMSHM)

este sistema es una aplicación en línea para autodiagnós-
tico de medidas sustentables para el sector hotelero, de 
la cual se podrán obtener propuestas de mejora, encami-
nadas a la reducción de emisiones de gei. los beneficios 
de la herramienta serán:
•	 contar con una base de datos centralizada con las 

tecnologías aprobadas para el sector hotelero.
•	 contar con un inventario de equipos utilizados en los 

hoteles.
•	 contar con un autodiagnóstico para cada hotel, con op-

ciones de mejora en eficiencia energética y sustentabili-
dad.

•	 obtener información útil para la aplicación de herra-
mientas tradicionales de diagnóstico de competitivi-
dad, orientada a la eficiencia energética y sustentabi-
lidad, para ayuda en la toma de decisiones.

en las etapas posteriores se tendrá el inventario del sec-
tor concluido, se contará con una selección de tecnologías 
y la aplicación en línea estará funcionando para el sector. 

V.2 Acciones de mitigación a 
nivel subnacional

en algunos estados de la república mexicana se imple-
mentan acciones de mitigación con recursos de diversas 
fuentes de financiamiento: federal, estatal, municipal e 
internacional. 

a continuación se describen algunas de las acciones 
en curso a nivel subnacional. 

V.2.1	Energías	renovables

en 2010, en el estado de baja california se llevó a cabo 
un plan piloto en el cual se construyeron 200 hogares 
equipados con paneles solares.

además, se puso en marcha el parque eólico “la ru-
morosa i” con una capacidad instalada de 10 mW, con 
financiamiento compartido entre el gobierno estatal y la 
federación. mientras se construía el parque, se obtuvo 
la carta de No objeción emitida por la autoridad Nacio-
nal Designada de méxico para el mDl.

Para el 2011 se estimó un potencial de reducción 
de emisiones de gei de 1,973 tco

2
 eq.; para el periodo 

2012 a 2020 se calculan 15,322 tco
2
 eq. por año; para 

el 2021 se calcula una reducción de 13,349 tco
2
 eq. el 

total de reducciones estimadas durante el periodo de 10 
años es de 153,218 tco

2
 eq.116

en el marco del Programa de energías renovables, 
el Distrito Federal llevó a cabo las siguientes acciones 
con una reducción de 17,032 tco

2 
eq. de 2008 a 2012 

(smaDF, 2012a): 
•	 Norma para el aprovechamiento de energía solar.
•	 autonomía energética del edificio del instituto de 

ciencia y tecnología del Distrito Federal.

116 Disponible en http://www.energiabc.gob.mx; http://cdm.
unfccc.int/search?q=la+rumorosa



332  n  méxico QUiNta comUNicacióN NacioNal aNte la cmNUcc

•	 instalación de celdas fotovoltaicas en el bosque de 
chapultepec.

•	 sistema de alumbrado público solar en el bosque de 
san Juan de aragón.

•	 Uso de energía solar para instalaciones del metro y 
metrobús.

•	 sistema fotovoltaico para generación de energía 
eléctrica interconectada a la red en el laboratorio de 
alumbrado público del Distrito Federal.

en el estado de guanajuato se promulgó la ley para el 
Fomento del aprovechamiento de las Fuentes renovables 
de energía y sustentabilidad energética para el estado y 
sus municipios, en noviembre de 2011 (ieeg, 2012).

el consejo de ciencia y tecnología del estado de 
guanajuato (concyteg) instaló calentadores solares en 
viviendas e industrias.  adicionalmente, se instalaron sis-
temas de aprovechamiento de biogás para la generación 
de electricidad en granjas pecuarias; se llevó a cabo la 
construcción del Parque fotovoltaico en el Puerto inte-
rior, con una capacidad de 4 mW. 

en marzo de 2011, la comisión estatal del agua de gua-
najuato y el municipio de león a través del sistema de agua 
y alcantarillado de león (saPal), pusieron en operación 
biodigestores de la planta de tratamiento de aguas residuales 
para la generación de electricidad, con capacidad de procesa-
miento de 16 mil m3 de biogás emitidos diariamente.

el estado otorga el Premio de energía renovable des-
de 2010. el concyteg, por su parte, promueve con Fon-
dos mixtos el desarrollo de proyectos de investigación en 
el uso de fuentes renovables de energía y bioenergéticos.

en el estado de Jalisco se encuentra en desarrollo el 
parque eólico ojuelos, con una capacidad de 60 mW; se 
estima una producción anual de energía eléctrica de 180 
gWh, con lo cual se espera reducir 102 mil tco

2
. esta 

capacidad serviría para satisfacer la demanda de energía 
de 125 mil hogares en el estado117 (semaDsJ, 2012).

Desde mayo de 2010, la secretaría de medio am-
biente para el Desarrollo sustentable (semaDes) y el 
instituto de Pensiones del estado, llevan a cabo el Pro-
grama de promoción de calentadores solares para traba-
jadores del gobierno del estado de Jalisco.118 

en el estado de Yucatán se celebró un acuerdo con 
el biD y la semarnat para la implementación de un pro-
yecto de biodigestores para pequeñas y medianas gran-
jas porcícolas. se espera que en el segundo semestre de 
2012 se ejerzan 45 millones de pesos, con la meta de 
reducir en 95% los contaminantes vertidos por esta ac-
tividad productiva y evitar la emisión de cerca de 32 mil 
tco

2 
eq. (seDUmaY, 2012).

Por su parte, iclei-gobiernos locales por la susten-
tabilidad119 ha realizado algunos estudios en materia de 
energías renovables que se muestran en el cuadro V.41.

V.2.2	Eficiencia	Energética

117 Disponible en http://www.renewablesb2b.com/ahk_mexico/
es/portal/index/news/show/434aa15fde6b940f
118 Disponible en http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/ 
218625/6/promueve-la-semades-uso-de-calentadores-solares.htm
119 agencia internacional de medio ambiente que apoya a los gobier-
nos locales a través de capacitación, asistencia técnica y asesoría, en 
el diseño e implementación de programas de desarrollo sustentable.

n Cuadro	V.41.	Estudios	realizados	por	ICLEI	en	materia	de	energías	renovables

Proyecto Descripción

estudio de normatividad de 
calentadores solares de agua 
en municipios

el estudio recopiló información de promotores de vivienda, instituciones académicas, 
funcionarios de gobierno y organizaciones no gubernamentales involucrados con la energía 
solar térmica y el uso de las energías renovables. contó con fondos del geF a través del PNUD.

Normatividad para el 
fomento del uso de 
calentadores solares de agua

tuvo como objetivo realizar estudios técnicos del uso de los calentadores solares de agua en 
el estado de Veracruz.  contó con financiamiento del reino Unido a través de la embajada 
británica en méxico.
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en baja california se desarrolló el proyecto “Fabricación 
inversa de electrodomésticos recuperando gases efecto 
invernadero”, con fondos del Programa Frontera 2012, 
en el cual se contabilizan y reducen las emisiones de gei 
al recuperarlos y darles una adecuada disposición. adicio-
nalmente, se impulsa el uso eficiente de energía median-
te el cambio de equipos de aire acondicionado por equi-
pos de alta eficiencia, la sustitución de refrigeradores, el 
aislamiento térmico y el uso de lámparas ahorradoras de 
energía, como parte de los programas del gobierno Fe-
deral (sPabc, 2012).

en 2011, el estado de chiapas se integró al grupo 
r20, el cual es una organización global cuya meta es de-
sarrollar y poner en práctica proyectos de bajo consumo 
de carbón y recuperación climática mediante la coopera-
ción entre gobiernos locales en todo el mundo.

el Programa de eficiencia energética del Distrito Fe-
deral, conformado por 11 acciones, acumuló a agosto 
de 2012 una reducción de 786,970 tco

2 
eq. algunas 

de las acciones de este programa se llevan a cabo en 
edificios públicos, alumbrado público, vialidades, trans-
porte, pozos y plantas de bombeo de agua (smaDF, 
2012a).

en guanajuato, el instituto de ecología del estado 
(ieeg), en colaboración con el ceNica/iNe, el munici-
pio de león y swiss contact, instaló un horno eficiente 
para la producción artesanal de ladrillos con bajas emisio-
nes, en las ladrilleras del refugio en león. 

Por otra parte, se implementó el Distintivo para el 
ahorro de energía eléctrica en la administración Pública 
estatal, a través del concyteg, con 68 edificios registra-
dos que representan un ahorro de 34,629 kWh en 2011. 
Desde el 2009, se otorga el Premio estatal de eficiencia 
energética.

en el estado de Jalisco, como parte del Programa 
gobierno sustentable, desde diciembre de 2010 se lle-
van a cabo acciones de ahorro y uso eficiente de energía 
en edificios públicos. en los municipios se brinda ase-
soría para sistemas de iluminación y de bombeo, desde 
2009.

el gobierno del estado de morelos, en conjunto con 
los gobiernos municipales, lleva a cabo un programa de 

cambio de luminarias a lámparas eficientes.
la sHcP, en coordinación con banobras, realizó con 

cinco municipios  proyectos de mitigación mediante pro-
gramas de sustitución de sistemas de alumbrado público.

Por su parte, iclei-gobiernos locales por la sus-
tentabilidad ha realizado algunos estudios en materia de 
eficiencia energética que se muestran en el cuadro V.42.

n Cuadro	V.42.	Estudios	realizados	por	ICLEI	en	materia	

de	eficiencia	energética

Proyecto Descripción

Promoviendo un 
sector Público 
energéticamente 
eficiente (PePs)

el Programa forma parte de los 
apoyos para que los gobiernos lo-
cales de méxico establezcan sus 
políticas de compras; el programa 
PePs ha desarrollado herramientas 
que facilitan ese proceso. como 
parte del proyecto se realizó el 
manual de compras PePs y los 
instrumentos para calcular ahorros 
de energía. 

transformadores 
energéticamente 
eficientes (tee)

Proyecto piloto realizado en los 
municipios de aguascalientes 
aguascalientes y centro, tabasco 
para establecer políticas públicas 
que permitan la adquisición de 
transformadores de alta eficiencia 
para reducir el consumo de energía 
eléctrica; mejorar la eficiencia de 
los sistemas de distribución; redu-
cir pérdidas y emisiones de gei.

a este proyecto se incorpora-
ron Procobre méxico a.c. con 
el apoyo de la cFe, el Paese, la 
conuee y el FiDe. 

V.2.3	Transporte

en baja california se llevan a cabo acciones para la mo-
dernización del transporte público en los municipios de 
tijuana y mexicali, así como la implementación del siste-
ma brt (sPabc, 2012).

en el Distrito Federal el sector transporte es el prin-
cipal emisor de gei, con el 44% del total, por lo que se 
llevan a cabo diversas acciones de mitigación en este 
sector. en el periodo 2008-2012, se redujo un total de 
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5.5 mtco
2 

eq. que representan el 72.2% del total de 
emisiones reducidas (7.6 mtco

2 
eq.) (smaDF, 2012b). 

la contribución de las medidas más relevantes para 
la reducción de emisiones se indica en el cuadro V.43. 

n Cuadro	V.43.	Medidas	de	mitigación	en	el	sector	trans-

porte	del	DF

Medidas	de	mitigación Contribución	a	la	reducción	
de	emisiones	(%)

Políticas de mejoramiento de 
calidad del aire

38.4

Programa de sustitución de 
taxis

21.9

Programa Hoy No circula 
y Programa de Verificación 
Vehicular

6.0

sustitución de microbuses 
por autobuses de mediana 
capacidad

5.4

implementación de corredores 
de transporte metrobús

5.0

estrategia de movilidad 
en bicicleta y Programa de 
transporte escolar

ND

ND. No disponible

las emisiones de gei reducidas en el periodo 2008-
2011 se presentan en el cuadro V.44.

n Cuadro	V.44.	Emisiones	de	GEI	 reducidas	en	el	 sector	

transporte	del	DF

Año tCO
2
	eq.

2008 785,038
2009 1,052,045
2010 1,210,758
a junio de 2011 605,379

en el estado de Jalisco en 2009 se puso en opera-
ción el macrobús en la Zona metropolitana de guada-
lajara (Zmg), con un corredor de 16 km, 27 estaciones, 
15 rutas alimentadoras y 41 autobuses articulados, que 
proporcionan un servicio de 125 mil viajes por día a ra-

zón de 6,000 pasajeros por hora.120 adicionalmente, el 
consejo ciudadano de movilidad no motorizada diseñó 
e implementó ciclovías y ciclopuertos en la Zmg. en 
enero de 2009 se inició el Programa comparte tu auto 
(semaDsJ, 2012).

en el estado de Nuevo león se está construyendo 
una ecovía con la cual se estima una disminución en 
emisiones de 16,750 tco

2
 anuales. en el corto plazo, se 

planean ampliaciones en la infraestructura de la línea de 
metro, la introducción de un tren suburbano y un sistema 
de autobuses rápidos; mejoras en infraestructura de se-
maforización, puentes, carriles exclusivos para bicicletas 
y mantenimiento a la flota vehicular (seDesNl, 2012).

en el estado de tamaulipas se implementó un pro-
grama de verificación vehicular (seDUma, 2012)

V.2.4	Sector	agrícola	y	forestal

en baja california, dentro del Programa estatal de Fores-
tación, se crearon tres viveros que producirán un millón 
de arboles anuales; están ubicados en las ciudades de ti-
juana, mexicali y el Hongo. además, una empresa de la 
iniciativa privada desarrolló el modelo de biodigestión y 
cambio de alimentación del ganado para la disminución 
de gas metano (sPabc, 2012).

en campeche, dentro del Programa estatal para 
reDD+, se contempla el desarrollo y seguimiento de 
acciones tempranas, así como la alineación a los proce-
sos nacionales e internacionales para establecer el marco 
conceptual y legal de los conceptos clave y los mecanis-
mos de mrV, salvaguardas y Financiamiento; lo anterior 
con el apoyo del consejo técnico consultivo de campe-
che para reDD+ (smaas, 2012).

en el estado de chiapas, en noviembre de 2010, el 
gobernador firmó un memorándum de entendimiento en-
tre los estados de acre, brasil; chiapas, méxico, y califor-
nia, estados Unidos con el fin de construir un marco legal 
e institucional para un mercado futuro de bonos de carbo-
no a nivel subnacional, mediante el mecanismo reDD+. 

120  Disponible en http://www.slideshare.net/sibrt/sistema-mac-
rob-guadalajara-jalisco
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en 2011, se instalaron el consejo consultivo ambiental 
estatal y el comité técnico consultivo de reDD+. 

chiapas se integró en el governor’s climate and Fo-
rest taskforce (gcF), un grupo internacional de 16 esta-
dos con altas coberturas de bosque tropical, con el fin de 
intercambiar experiencias sobre proyectos para reducir 
las emisiones por deforestación y degradación. en octu-
bre de 2011 se realizó la primera reunión de gobiernos 
subnacionales en torno a reDD+. a finales de 2012 está 
programada la reunión anual del gcF en san cristóbal de 
las casas, chiapas (semaHN, 2012).

De 2008 a 2012, en el Distrito Federal, las activida-
des de reforestación redujeron 893,471 tco

2 
eq., que re-

presentan el 11.7% del total de las emisiones reducidas 
(7.6 mtco

2 
eq.) (smaDF, 2012b).

en el estado de Durango se llevaron a cabo las si-
guientes acciones en materia forestal durante el 2011 
(serNama, 2012):
•	 66 programas de manejo forestal maderable en 

56,067 ha en 18 municipios; 
•	 29 programas de manejo forestal no maderable en 

40,565 ha en 12 municipios. 
•	 se impulsó, la certificación forestal en 144,436 ha, 

con 20 certificados expedidos en ocho municipios. a 
mediados de 2012 se cuenta con 248,695 ha certi-
ficadas. 

•	 se iniciaron plantaciones forestales comerciales en 
314 ha. 

•	 se estableció el programa de mejoramiento genético 
forestal, que generó la selección de 360 árboles su-
periores de pino, el establecimiento de cuatro áreas 
semilleras e injertado de 3,200 plantas de pino en las 
instalaciones del inifap. 

•	 se dio mantenimiento a 2,597 ha de áreas reforestadas; 
se llevaron a cabo 80 proyectos de restauración con 
obras de conservación de suelo y agua en 3,350 ha; 

•	 se apoyaron ocho proyectos por compensación am-
biental en 747 ha. 

•	 se incorporaron 21 proyectos por 30,260 ha al sis-
tema de Psa.

adicionalmente, el estado de Durango cuenta con un 
Programa de ordenamiento ecológico. 

en el estado de Nuevo león se encuentran en mar-
cha acciones de reforestación en el área metropolitana 
de monterrey y en las zonas periféricas; programas de re-
serva de áreas verdes en terrenos municipales, así como 
en nuevos fraccionamientos y zonas habitacionales; re-
forestación y conservación de suelos en una superficie 
de 26 mil ha anuales. se cuenta con tres proyectos de 
reforestación con recursos federales para áreas urbanas y 
suburbanas como una primera etapa (seDesNl, 2012).

se estudia el incremento de los almacenes de car-
bono en tierras de uso ganadero, mediante prácticas de 
pastoreo sustentable en una superficie de 2 millones de 
ha dentro de Unidades de manejo ambiental sustenta-
ble (Umas). el instituto tecnológico y de estudios su-
periores de monterrey (itesm), con el financiamiento 
de Fundación Produce Nuevo león, desarrolla un estudio 
para la elaboración de la línea base de carbono en tierras 
de pastoreo, con el propósito de estimar los beneficios del 
pastoreo sustentable en términos de ganancia de carbono.

en el estado de tabasco se implementó un programa 
de ordenamiento ecológico que forma parte del corredor 
biológico mesoamericano.

los gobernadores de la Península de Yucatán (cam-
peche, Quintana roo y Yucatán) firmaron un acuerdo re-
gional en diciembre de 2010 para poner en marcha una 
estrategia regional reDD+ y mrV.

V.2.5	Desechos

en el periodo 2008-2012, el Distrito Federal redujo,  
386,791 tco

2 
eq. que representan el 5.1% del total de 

reducción de emisiones (7.6 mtco
2 

eq.). algunas de 
las medidas que se llevaron a cabo en este sector son 
(smaDF, 2012b):
•	 ampliación de la planta de composta en el bordo Po-

niente, que contribuye con el 5.3% a la reducción de 
emisiones. 

•	 cierre del relleno sanitario bordo Poniente para la 
captura, explotación y aprovechamiento del biogás y 
la generación de energía eléctrica, lo que permitirá 
reducir por lo menos 2 mtco

2 
eq. anuales. 
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la gestión del agua residual contribuyó a la reducción 
de 4,670 tco

2
 eq., que representa el 0.1% del total de 

reducción de emisiones en el DF.
Durante 2011 y 2012, se mantuvo la asesoría téc-

nica para el manejo y operación de proyectos piloto 
de biodigestores en el sector pecuario, establecidos en 
2007 y 2008 por la semarnat en los estados de méxico 
y michoacán, en los cuales se instalarón 20 y 54 biodi-
gestores, respectivamente.

en el estado de morelos se instaló un quemador de 
metano en el relleno sanitario de tetlama, gestionado 
por la autoridad local y financiado por el gobierno de es-
paña (ceama, 2012).

en el estado de Nuevo león se aumentó de 12.72 
a 16.96 mW la capacidad para proyectos de generación 
de electricidad a partir de biogás en los rellenos sanitarios 
del sistema integral para el manejo ecológico y Proce-
samiento de Desechos (simeProDe). la reducción de 
emisiones es de 125 mil tco

2
 eq. por año.

en el estado de oaxaca, en el período 2008-2011, 
se construyeron 16 rellenos sanitarios, en los que se de-
positan 284 toneladas de desechos por día, benefician-
do a una población aproximada de 100 mil habitantes 
(ieeDseo, 2012).

la sHcP, en coordinación con banobras, realizó cin-
co proyectos de mitigación con municipios sobre plantas 
de tratamiento de aguas residuales (sHcP, 2012).

iclei-gobiernos locales por la sustentabilidad reali-
zó el estudio gestión integral de residuos sólidos a nivel 
municipal, el cual analizó la generación de residuos mu-
nicipales y los términos de concesión para la disposición 
final en tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios; su 
objetivo se centró en difundir las buenas prácticas y lec-
ciones aprendidas. como producto del estudio se elabo-
ró una guía para licitar el aprovechamiento del biogás en 
los rellenos sanitarios. Fue financiado por la agencia de 
Protección ambiental de los estados Unidos de américa 
(UsePa, por sus siglas en inglés) (iclei, 2012).

V.2.6	Desarrollo	social
De 2008 a 2012, las acciones realizadas en el marco 
de los programas de vivienda sustentable y del proyecto 

integral de mejoramiento ambiental y desarrollo social en 
unidades habitacionales, llevados a cabo en por el insti-
tuto de Vivienda y la Procuraduría social de Distrito Fe-
deral, respectivamente, han logrado reducciones de gei 
por 30,272 tco

2
 eq. (smaDF, 2012a).

en el estado de guanajuato, la secretaría de Desarro-
llo social y Humano (sedeshu) instaló, de 2009 a 2011, 
215 sistemas fotovoltaicos en viviendas rurales de zonas 
remotas. Desde 2010, se otorga el Premio estatal de vi-
vienda sustentable (ieeg, 2012).

en el estado de Jalisco se encuentra en proceso la 
Norma ambiental estatal de edificación sustentable.

en el estado de Nuevo león se realizan proyectos 
en favor de la vivienda sustentable, promoviendo el uso 
eficiente de la energía, la iluminación y electrodomésticos 
eficientes, el uso de calentadores solares, aire acondiciona-
do eficiente y el aprovechamiento de los residuos sólidos.

en el estado de Puebla, como parte del programa para 
mantener el carbono contenido en la biomasa forestal, se 
instrumentó un programa dirigido a municipios asenta-
dos en aNP que tienen un significativo uso de la madera 
para consumo doméstico y alta marginación. Durante 
el periodo de 2009 a 2012 se apoyó la construcción 
de 11,978 estufas ahorradoras; y en coordinación con 
municipios y organizaciones sociales se construyeron 
3,584 estufas adicionales. con lo anterior se disminuyó 
de 40% a 60% el consumo de leña, y la contaminación 
intramuros (sesaot, 2012).

con la participación de instituciones de los gobiernos 
federal y estatal se apoyó a 10,049 familias, como se 
observa en el cuadro V.45.

n Cuadro	V.45.	Número	de	estufas	eficientes	construidas	

en	el	estado	de	Puebla

Dependencia Número	de	estufas	construidas

sedesol 15,968

sagarpa/secretaría 
de Desarrollo rural 
estatal

7,480

conafor 2,799

conanp 1,707

semarnat 862
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V.2.7	Sector	industrial

en el sector industrial del estado de Nuevo león se tra-
baja en la implementación de esquemas voluntarios y 
proactivos de cumplimiento, como auditorías ambienta-
les voluntarias en las PYmes, y se estudia el desarrollo 
de parques industriales ecológicos.

V.2.8	Guías	del	INE	para	acciones	
de	mitigación	y	elaboración	de	
escenarios

guía de metodologías y medidas de mitigación 
de emisiones de gases de efecto invernadero 
para la elaboración de Programas estatales de 
acción climática

este estudio fue elaborado en 2010 por el ii-UNam y 
su objetivo fue promover el fortalecimiento de las ca-
pacidades locales, con la finalidad de que méxico pueda 
aprovechar su potencial de mitigación de gei a partir de 
acciones a nivel estatal. 

en la guía se toman como base las metodologías 
establecidas para la elaboración de inventarios de emi-
siones de gei del Picc, para contabilizar emisiones y pro-
poner medidas de mitigación en cuatro categorías: ener-
gía; procesos industriales y uso de productos; agricultura, 
silvicultura y otros usos de la tierra, y desechos.

el estudio incluye un capítulo para la elaboración de 
escenarios, como una herramienta para que los estados 
estimen sus emisiones de gei en el futuro, evalúen las 
interacciones críticas con otros aspectos de los sistemas 
humanos y ambientales, y guíen las respuestas de polí-
tica. se presenta también la evaluación de los costos de 
mitigación para diferentes acciones a fin de establecer un 
criterio de selección de las mismas.

sistema de Planeación de alternativas energé-
ticas de largo Plazo (leaP). manual de capa-
citación

el objetivo de este manual, desarrollado por el instituto 
Nacional de ecología en el 2011, es apoyar en el fortale-
cimiento de las capacidades a nivel estatal en materia de 
mitigación del cambio climático. en el manual se analizan 
y aplican los datos e información con los que se cuenta 
a nivel nacional para estimar escenarios de mitigación de 
emisiones de gei procedentes de la demanda de energía 
de los sectores económicos de méxico, utilizando el pro-
grama “Planeación de alternativas energéticas de largo 
plazo” (long range energy alternatives Planning, leaP) 
desarrollado por el stockholm environment institute.

se desarrolla la estructura del módulo de demanda 
energética en el país para el programa leaP, analizando 
los sectores residencial, comercial y servicios, Público, 
industrial, agropecuario y transporte, a fin de construir 
la línea base de la demanda energética y las emisiones de 
gei correspondientes.

Por último, el estudio propone y determina cinco 
escenarios de mitigación que cubren todos los sectores 
analizados para que el usuario pueda estimar por su pro-
pia cuenta una línea base de emisiones de co

2 
eq., así 

como la reducción de emisiones resultante de aplicar las 
acciones contempladas en dichos escenarios.

V.3 Acciones en el marco del 
Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio

la cicc, en su calidad de autoridad Nacional Designa-
da, a través del comité mexicano para Proyectos de re-
ducción de emisiones y de captura de gases de efecto 
invernadero (comegei), impulsa la participación de pro-
yectos bajo el mDl. 

a partir de 2009 se han registrado 38 nuevos pro-
yectos, entre ellos el primer Programa de actividades 
(Poa, por sus siglas en inglés) en el mundo; con esto se 
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llegó a un total de 147 proyectos registrados en julio de 
2012. en el periodo se recibieron reducciones certifi-
cadas de emisiones (cer, por sus siglas en inglés) para 
27 proyectos, sumando un total de 11.30 mtco

2 
eq. la 

cicc otorgó 61 cartas de aprobación a proyectos, de las 
cuales ocho son Poa, y cartas de No objeción a 82 an-
teproyectos con un potencial de reducción de emisiones 
de 13.84 mtco

2 
eq /año (Figura V.20).

a julio de 2012, méxico estaba ubicado en el cuarto 
lugar por número de proyectos registrados y en el quinto 
por la cantidad de reducciones obtenidas y por las espe-
radas de proyectos registrados a nivel internacional.

n Figura	V.20.	Proyectos	MDL	por	tipo,	2009-2012

Fuente: elaborado para la 5cN con  datos de cmNUcc, 2012.

V.4 Temas emergentes

V.4.1	Acciones	Nacionales	
Apropiadas	de	Mitigación

bajo la conducción y apoyo de la semarnat, méxico im-
pulsa el diseño de acciones Nacionales apropiadas de 
mitigación (Namas por sus siglas en inglés) en diversos 
sectores productivos del ámbito privado y público. la 
estrategia nacional consiste en encontrar una institución 
líder y partir de programas existentes para su fortaleci-
miento. el líder puede ser el gobierno Federal, gobier-
nos locales, asociaciones civiles o empresas privadas 
claramente involucrados e interesados en la mitigación. 
adicionalmente, se procura el financiamiento necesario 
vía fondos existentes o donantes internacionales. el re-
sultado esperado es el incremento del alcance y los com-
ponentes ambientales de los programas asociados a las 
Namas. 

la estrategia ha tenido buen grado de aceptación y 
con ella se han logrado importantes contribuciones para 
el diseño de las Namas por parte del banco mundial 
(bm), Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), agencia de cooperación internacional para 
el Desarrollo de estados Unidos (UsaiD), environment 
canada, agencia alemana de cooperación internacional 
(giZ), y el ministerio de infraestructura y medio am-
biente del reino Unido, entre otros. 

el diseño de tres Namas se realiza bajo la coopera-
ción de la iniciativa “Partnership for market readiness” 
del bm, en un esquema que contempla apoyos bajo un 
enfoque de participación en nuevos mercados de carbo-
no. el desarrollo de estas Namas permitirá la incursión 
de proyectos en los nuevos mecanismos que se diseñan 
en el marco de las Naciones Unidas.

Durante 2011 y 2012 el gobierno Federal, en cola-
boración con diversos sectores, ha diseñado 12 Namas, 
de las cuales dos se encuentran en la etapa de imple-
mentación. en el cuadro V.46 se enlistan las Namas 
en proceso.

13%3%

8%

3%

3%

29%

34%

8%

energía

residuos

emisiones fugitivas

Demanda de energía

agricultura

industrias químicas

industrias manufactureras

transporte
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n Cuadro	V.46.	NAMAs	en	proceso

Vivienda

objetivo
establecer medidas de eficiencia energética en el sector habitacional a través de la utilización de 
ecotecnias. Potenciar programas existentes como el de Hipoteca Verde y esta es tu casa. 

responsable comisión Nacional de Vivienda (coNaVi)

actores 
involucrados

iNFoNaVit, semarnat, Fovissste, sociedad Hipotecaria, registro Único de Vivienda

apoyo 
internacional

gobierno de alemania, gobierno de canadá, gobierno del reino Unido, biD y bm

Fase Negociación con donantes para implementación.

Vivienda	Urbana

objetivo
mejorar medidas de mitigación y cobeneficios  a través de servicios a unidades habitacionales 
(iluminación, suministro de agua, desechos). 

responsable comisión Nacional de Vivienda (coNaVi)

actores 
involucrados

semarnat

apoyo 
internacional

bm 

Fase Diseño de Nama acreditable

Transporte	Urbano

objetivo
Diseñar proyectos de transporte urbano masivo en ciudades grandes y medianas a través del transporte 
sustentable. Potencializar programas existentes como el de Protram

responsable baNobras (banca mexicana)

actores 
involucrados

semarnat, cts-embarQ

apoyo 
internacional

gobierno de Holanda, bm

Fase Diseño de Nama acreditable

Electrodomésticos–Refrigeradores

objetivo aumentar la eficiencia energética y remplazar refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global

responsable asociación Nacional de Fabricantes de electrodomésticos (aNFaD)

actores 
involucrados

semarnat

apoyo 
internacional

bm

Fase Diseño de Nama acreditable
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Electrodomésticos–Lavadoras

objetivo aumentar la eficiencia energética y ahorro de agua en lavadoras y accesorios (Wc, regaderas)

responsable aNFaD

actores 
involucrados

semarnat

apoyo 
internacional

biD

Fase conceptualización y negociación con donantes

Transporte	de	Carga	Federal

objetivo
renovar flota de transporte de carga y adoptar estrategias, tecnología y mejores prácticas en este tipo de 
transporte. Potencializar programas existentes: Programa de transporte limpio, esquema de Destrucción 
y renovación de la Flota obsoleta y Programa de Financiamiento Nafin-sct.

responsable sct

actores 
involucrados

semarnat, sener, iNe, coNUee

apoyo 
internacional

gobierno de alemania

Fase Diseño

Pequeña	y	Mediana	Empresa-	Eficiencia	energética

objetivo aumentar la eficiencia energética en empresas de diversos sectores incluyendo el sector turismo.

responsable sener

actores 
involucrados

coNUee, FiDe

apoyo 
internacional

gobierno de alemania

Fase Diseño

Cemento

objetivo remplazar combustibles mediante residuos sólidos e incrementar el clinker en la mezcla. 

responsable cámara Nacional del cemento (caNacem)

actores 
involucrados

semarnat, centre for clean air Policy

apoyo 
internacional

gobierno de estados Unidos

Fase Diseño de implementación
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Industria	Química-Subsectores:	Detergentes	y	Resinas	Sintéticas

objetivo
implementar medidas de eficiencia energética, control de emisiones de proceso y diseño de una estrategia 
de desarrollo bajo en emisiones para la industria.

responsable asociación Nacional de la industria Química (aNiQ)

actores 
involucrados

semarnat, iNe, PNUD

apoyo 
internacional

Unión europea 

Fase Diseño

Minería

objetivo
implementar medidas de eficiencia energética, control de emisiones de proceso y diseño de una estrategia 
de desarrollo bajo en emisiones para la industria.

responsable cámara minera de méxico (camimex)

actores 
involucrados

semarnat, iNe, PNUD

apoyo 
internacional

Unión europea 

Fase Diseño

Industria	Petrolera

objetivo
mejorar las medidas de escape de gases efecto invernadero y desarrollar líneas base que ayuden a 
identificar medidas apropiadas de mitigación en el sector.

responsable Pemex

actores 
involucrados

semarnat

apoyo 
internacional

gobierno de canadá

Fase Diseño 

Eléctrico

objetivo generación de energía solar

responsable cFe

actores 
involucrados

semarnat

apoyo 
internacional

en negociación

Fase conceptualización
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adicionalmente, la se y el conacyt, a través del 
Finnova, apoyan el desarrollo de proyectos ejecutivos 
de Namas que garanticen reducciones significativas de 
emisiones de gei, mismos que en una segunda etapa po-
drían ser evaluados para la obtención de apoyos públicos 
o privados destinados a su ejecución (Ver sección V.1.7).

análisis de las necesidades de capacidad e in-
formación para la futura implementación de 
acciones Nacionales apropiadas de mitigación 
de emisiones de gases de efecto invernadero en 
edificaciones.

el objetivo de este estudio, realizado en 2010 por eNte 
s.c. para el iNe, fue presentar un análisis de las capacida-
des y necesidades de información para medir, reportar y 
verificar las acciones de mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero (gei) en edificaciones, que permi-
tiera darles reconocimiento dentro de la cmNUcc y que 
fueran potencialmente recompensadas con créditos de 
carbono. con ese propósito se analizó a un conjunto de 
metodologías internacionales para el monitoreo, evalua-
ción, reporte, verificación y certificación (merVc) apli-
cables a acciones Nacionales apropiadas de mitigación 
en edificios. 

en el documento se ponderan estas metodologías 
considerando las condiciones de méxico, específicamen-
te en relación a aspectos de capacidad técnica, pero tam-
bién bajo consideraciones relacionadas con la disponibi-
lidad de información del parque de edificios existentes 
en méxico, sus principales características constructivas, 
su equipamiento, su localización y sus patrones de uso 
de energía.

Finalmente, muestra un conjunto de propuestas me-
todológicas de medición, reporte y Verificación (mrV) 
que se pueden aplicar en méxico para acciones Naciona-
les apropiadas de mitigación en edificios.

V.4.2	Atlas	Mexicano	de	
Almacenamiento	Geológico	de	CO

2

el atlas mexicano de almacenamiento geológico de co
2
 

es una iniciativa de la sener y de la cFe con el propósito 
de difundir entre la comunidad académica y la industria 
las bases económicas, científicas y técnicas de las tecno-
logías de captura, uso y almacenamiento de co

2
.

el atlas presenta un análisis de la economía de la 
energía y las emisiones de co

2 
del sector energético, así 

como un diagnóstico del estado de la tecnología a nivel 
internacional y en el país. la caracterización de los recur-
sos incluye las emisiones de co

2
 de sitios estacionarios 

y el potencial de almacenamiento evaluado en cuencas 
salinas profundas y lechos de carbón.

el atlas delimita las zonas de inclusión y exclusión, 
con base en análisis geológicos de las actividades geo-
térmica, sísmica, tectónica y volcánica recientes. en las 
zonas de inclusión es factible encontrar acuíferos salinos 
profundos con potencial de recibir grandes cantidades 
de co

2
. Por el contrario, en las zonas de exclusión no se 

considera conveniente, por el momento, localizar reser-
vorios de agua salada para almacenar co

2
, hasta que no 

se realicen estudios de tipo geológico, geofísico y geoquí-
mico, que tomen en cuenta el riesgo geológico, para ga-
rantizar la permanencia de co

2
 en el subsuelo durante 

largos periodos de tiempo.121 

121 Disponible en http://co2.energia.gob.mx/co2/atlas.html
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n Figura	V.21.	Zonas	de	inclusión	y	exclusión

Fuente: atlas mexicano de almacenamiento geológico de carbono.

  
V.4.3	Forzadores	climáticos	de	vida	
corta

méxico realiza diversos esfuerzos para evaluar las emisio-
nes y fomentar las medidas de mitigación de Forzadores 
climáticos de Vida corta (slcF, por sus siglas en inglés): 
carbono negro, metano y ozono troposférico.

en este sentido, el iNe auspició el estudio “temas 
emergentes en el cambio climático: el metano y el carbo-
no negro, posibles co-beneficios y desarrollo de planes de 
investigación” (iNe, 2011). los objetivos de este estu-
dio fueron: evaluar el estado del arte de la investigación; 
estimar las emisiones en méxico; diseñar un programa  
de investigación estratégica sobre las emisiones, la miti-
gación y los procesos atmosféricos de estos forzadores.

como parte del estudio se realizó un taller con ex-
pertos técnicos y políticos para discutir las fuentes de 
emisión más importantes de metano y carbono negro en 
méxico, identificar los vacíos de información y desarrollar 
un programa estratégico de investigación (iNe, 2011). 

Acciones

méxico también está involucrado en esfuerzos interna-
cionales para mitigar los forzadores climáticos de vida 
corta:
· Fue anfitrión de la Primera reunión ministerial en 

slcF en septiembre del 2011.

Zonas	de	Exclusión
conformada de rocas ígneas extrusivas, metamórficas, plutónicas y 
vulcano-sedimentarias, además de presentar hidrotermalismo de bajo 
a alto, actividad sísmica fuerte, así como estructuras volcánicas y fallas 
activas.

constituida de rocas volcánicas ácidas y básicas, metamórficas y 
vulcanosedimentarias, también presenta actividad sísmica media 
hidrometalismo de bajo a medio, y algunas estructuras volcánicas y 
fallas activas

Zonas	de	Exclusión
conformada principalmente de rocas terrígenas 
continentales, volcánicas y carbonatadas. también 
presenta hidrotermalismo bajo, actividad sísmica menor 
o nula, y ausencia de información sobre fallas activas.

A

B

constituida de sedimentos de tipo terrígeno asociados con ambientes 
marinos recientes, actividad sísmica intensa y tectónica activa 
permanente.

consiste de una litología terrígena que corresponde a diferentes 
edades y ambientes de depósito. Hay también hidrometalismo 
esporádico, actividad sísmica menor o nula, y ausencia de 
información sobre fallas activas.

conformada de una litología mayormente evaporítica, 
en asociación con calizas, lutitas, areniscas, dolomías y 
conglomerados de diferentes edades y orígenes, además de 
actividad sísmica nula y ausencia de fallas activas.

compuesta principalmente de sedimentos terrígenos 
marinos del Plio-cuaternario, actividades sísmica casi nula, e 
incompleta información sobre fallas activas.

C

D

E

F

G
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· la iniciativa global de metano122 (igm) fue puesta 
en marcha en la ciudad de méxico en octubre de 
2010 para avanzar en la cooperación global sobre el 
metano y para acelerar la implementación de las prác-
ticas, y tecnologías para la reducción de emisiones. 

· a través del iNe, trabaja con el methane blue rib-
bon Panel, desde la coP 15 en copenhague, para 
promover un concepto que incluye un mecanismo 
de financiamiento rápido en metano (Fondo global 
en metano) dirigido a catalizar proyectos adicionales 
de mitigación de metano; esto incluye el lanzamien-
to inicial de un Prototipo de Fondo para el Financia-
miento de metano (PmFF, por sus siglas en inglés). 

· colaboró también con el PNUma en dos reportes: 
evaluación del carbono negro y el ozono troposféri-
co, y la evaluación de las opciones para la protección 
del clima a corto plazo y los beneficios de aire limpio. 

· es miembro fundador de “coalición para el clima y 
aire limpio para reducir los contaminantes del clima 
de Vida corta”, creada en 2010, centrada en meta-
no, carbono negro y los hidrofluorocarbonos de corta 
vida, la contaminación del aire y el agotamiento de la 
capa de ozono. méxico presidirá dos áreas focales: 1) 
mitigar el carbono negro y otros contaminantes de 
la producción de ladrillo, y 2) Promover Planes Na-
cionales de acción para los contaminantes del clima 
de vida corta.  los países integrantes de la coalición 
son bangladesh, canadá, colombia, Dinamarca, Fin-
landia, Francia, alemania, ghana, italia, Japón, Jorda-
nia, méxico, Nigeria, Noruega, suecia, reino Unido y 
estados Unidos de américa.

se lleva a cabo un proyecto piloto en colaboración 
con el geF y el PNUma, que será ejecutado por el molina 
center for energy and the environment, en coordinación 
con el iNe y con la participación de expertos mexicanos 
e internacionales en la ciencia y la política de los slcF, 
para contribuir al desarrollo y la implementación de un 

122 los países que firmaron esta iniciativa se comprometen a trabajar 
en cinco campos con el propósito de reducir las emisiones de meta-
no en las actividades siguientes: petróleo y gas, minería, actividades 
agropecuarias , residuos sólidos urbanos y aguas residuales.

enfoque más integral y sostenible de la leDs de méxico 
a través de una evaluación integrada de los slcF y la de-
mostración de políticas de mitigación específicas para la 
protección del clima a corto plazo y los co-beneficios en 
la eficiencia energética, la salud humana, la producción 
de cultivos y los ecosistemas (UNeP/Wmo, 2012).

se espera que los productos del proyecto piloto pro-
puesto provean información al inventario Nacional de 
emisiones de gei y al inventario Nacional de emisiones 
de méxico. en este proyecto se evaluarán diferentes 
fuentes clave de emisión de metano, carbono negro y 
otros co-contaminantes, las políticas sobre mitigación 
y sus costos/beneficios relativos y co-beneficios, así 
como los medios por los cuales los slcF pueden ser inte-
grados y posicionados dentro de los procesos existentes 
para el diseño de políticas públicas.

el estudio de caso de la contaminación en la cuen-
ca atmosférica mexicali-imperial Valley fue realizado 
en 2011 para el iNe por la Fundación méxico-estados 
Unidos para la ciencia (FUmec) y el molina center for 
energy and the environment (mce2) (iNe-FUmec, 
2011). el objetivo principal fue generar información 
técnica y científica, y su integración al proyecto cal-
mex 2010,123 a partir de un análisis de contaminantes 
en la región fronteriza de mexicali. el estudio se enfocó 
en transporte e impacto de contaminantes atmosféri-
cos, incluyendo las mediciones de metano y carbono 
negro, sus propiedades ópticas, físicas y químicas, me-
diante el uso de modelos atmosféricos para apoyar en 
el diseño e implementación de programas de mitigación 
de emisiones de gei y en la calidad del aire a nivel local, 
regional y transfronterizo.

el estudio contribuyó a la comprensión de la im-
portancia de las diferentes fuentes de emisión (urbano, 
quema de biomasa y fuentes naturales) y sus impactos 
en la calidad del aire y el clima a lo largo de la frontera 
entre méxico y estados Unidos. los productos genera-

123 el proyecto de colaboración entre estados Unidos y méxico de-
nominado cal-mex 2010, llevado a cabo de mayo 15 a junio 30 
del 2010, confirmó la presencia de altas concentraciones de carbono 
negro en la región y que la composición de la atmósfera se ve afec-
tada significativamente por el transporte transfronterizo de contami-
nantes del aire.
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dos fueron los primeros en su tipo en la región fronteriza 
baja california-california, proporcionaron información 
científica relevante a los tomadores de decisiones para la 
identificación, implementación y evaluación de estrate-
gias para la prevención y el control de los contaminantes 
atmosféricos y gases de efecto invernadero (iNe, 2011).

escenarios de mitigación de gases efecto inver-
nadero, carbono negro y otros forzadores climá-
ticos de vida corta, mediante el uso de biocom-
bustibles sólidos

estudio realizado por el grupo interdisciplinario de tec-
nología rural (gira) para el iNe en 2012, cuyo objetivo 
fue estimar el potencial de mitigación futura de gases de 
efecto invernadero (gei) y de carbono negro derivado 
de la implementación masiva de opciones bioenergéti-
cas eficientes en méxico a partir de 2009 hasta los años 
2020 y 2030. los resultados son una primera aproxima-
ción al tema.

Dentro de este estudio se consideraron cinco opcio-
nes bioenergéticas eficientes para: 
•	 la sustitución de fogones tradicionales por estufas 

eficientes de leña en el sector residencial.
•	 el remplazo de los hornos tradicionales de produc-

ción de carbón vegetal por hornos mejorados. 
•	 la substitución de los hornos tradicionales por hor-

nos mejorados en ladrilleras que consumen biomasa. 
•	 el remplazo de los hornos tradicionales por hornos 

eficientes de biomasa de alta temperatura en el sec-
tor alfarero. 

•	 la sustitución de centrales eléctricas a gas y combus-
tóleo por plantas de generación mediante la quema 
de biomasa.

el consumo energético es de 456 PJ y está confor-
mado por el consumo de leña en los sectores residencial 
y pequeña industria, y del combustóleo utilizado para ge-
neración eléctrica. las emisiones gei en el año base son 
de 29 mtco

2 
eq. y 6,221 toneladas de carbono negro.

en la Figura V.22, se muestran los resultados del es-
cenario base y el escenario alternativo.  

n Figura	V.22.	Evolución	de	la	mitigación	de	emisiones	de	

GEI	y	Carbono	Negro	por	opción	bioenergética

Fuente: iNe, 2012.

V.5 Investigación sobre 
escenarios de emisiones de 
gases de efecto invernadero

estudio “Programa especial de cambio climá-
tico para el periodo 2012-2020 con acciones 
adicionales y análisis de potencial”

en el año 2011, coordinado por la semarnat, el instituto 
mexicano para la competitividad (imco) desarrolló un es-
tudio para estimar el potencial adicional de mitigación de las 
metas del Pecc al 2020, en un escenario post 2012. se 
basó en la formulación de escenarios tendenciales y supues-
tos de crecimiento para medidas específicas, y en los planes 
de las entidades responsables de su ejecución. el estudio 
concluye que la mitigación en 2020 podría alcanzar 195 
mtco

2 
eq., al incorporar el potencial adicional de las medi-

das bajo estudio. lo anterior requeriría la entrada en vigor de 
algunas normas, el incremento sustancial en el nivel de am-
bición de diversos programas, la implementación del meca-
nismo reDD+, y la incorporación de plantas de generación 
de energía eléctrica con tecnologías limpias. se concluye 

emisiones escenario alternativo global
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que es necesario incorporar 17 acciones adicionales equi-
valentes a 46.5 mtco

2 
eq. en 2020, y una combinación de 

Namas, para alcanzar las metas aspiracionales al 2020 y 
2050.

en 2010, el imco llevó a cabo el estudio “Desarro-
llo e implementación de una metodología para medir la 
rentabilidad en el corto, mediano y largo plazos de los 
componentes del Programa especial para cambio climá-
tico en el periodo 2013-2020-2030”, que se refiere al 
análisis de algunas medidas. adicionalmente, elaboró una 
“calculadora para acciones de mitigación”, la cual permi-
te calcular las tasas de retorno de las principales metas 
del Pecc bajo diversos supuestos, como una herramien-
ta para el diseño de las futuras metas de un Programa 
especial de cambio climático.124

V.6 Investigaciones sobre 
oportunidades y barreras para 
las acciones de mitigación

Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	
Naturales

análisis económico robusto para el desarrollo 
de estrategias de bajas emisiones para méxico. 
análisis de bienestar: Un enfoque de equilibrio 
general computable.

estudio realizado por la Facultad de economía de la 
UNam, que calcula el efecto de aplicar un impuesto 
a la demanda de combustibles fósiles sobre el bienestar 
y la distribución del ingreso de la economía mexicana. 
se desarrollaron dos modelos de equilibrio general com-
putable, uno estático, que evalúa el efecto distributivo 
de un impuesto de manera simultánea y no simultánea 
a todos los energéticos; y otro dinámico, que evalúa el 
efecto en el tiempo de aplicar un impuesto a la refinación 

124 los estudios en desarrollo y la calculadora estarán disponibles en 
http://www.cambioclimatico.gob.mx/

del petróleo manteniendo una línea base en la emisión de 
co

2
 a la atmósfera. el estudio concluye que para optimi-

zar la política fiscal y minimizar el costo social de reducir 
las emisiones de co

2
 mediante la aplicación de un im-

puesto, se deben tomar en cuenta los efectos distributi-
vos de gravar los diferentes bienes energéticos, adecuar 
la regulación e incentivar el cambio tecnológico. 

escenarios de la demanda de energía y creci-
miento económico (estrategia para una econo-
mía baja en carbono)

estudio realizado por la Facultad de economía de la 
UNam, que analiza y construye  trayectorias de la de-
manda de energía total y sectorial para méxico en el pe-
riodo de 2010 a 2050. Utiliza modelos econométricos 
sobre la demanda de energía, al considerar diferentes 
escenarios sobre los precios relativos de la energía y el 
crecimiento económico con un enfoque “de arriba hacia 
abajo”. el estudio concluye que el consumo de energía y la 
producción en méxico muestran una fuerte dependencia, 
mientras que los movimientos en los precios no influyen 
de manera importante en su trayectoria a largo plazo. 

low carbon development strategy for mexico: 
an input-output analysis

estudio realizado por la Facultad de economía de la 
UNam para la semarnat, con el apoyo técnico del PNU-
ma y la agencia Francesa para el Desarrollo (aFD), y 
financiado por los gobiernos de Noruega y de Francia. 
se identifican las condiciones para alcanzar la meta de 
reducción de emisiones de 30% para 2020 con respecto 
al 2002, bajo diferentes escenarios de crecimiento del 
Pib. en el estudio se desarrolló un modelo económico 
de insumo-producto o de análisis estructural con el que 
se analizan los efectos de un cambio tecnológico secto-
rial, en el periodo de 2008 a 2020. 

Finanzas públicas y cambio climático en méxico

estudio realizado por la Facultad de economía de la 
UNam, que analiza los impactos del cambio climático 
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sobre las finanzas públicas y sus posibles consecuencias 
en el contexto de una reforma fiscal verde en méxico; 
simula las consecuencias de una política impositiva o de 
subsidios en la trayectoria del consumo sobre las emi-
siones de co

2
 y las finanzas públicas, atendiendo al con-

sumo de gasolina y diesel, y el consumo de electricidad 
residencial e industrial; identifica las relaciones que se es-
tablecen entre las actividades económicas y los ingresos 
recaudados para estimar posibles impactos de pérdida de 
ingresos públicos. el estudio concluye que existe la ne-
cesidad de una reforma fiscal verde que incluya aspectos 
de cambio climático, en la que se eliminen los subsidios 
perniciosos para el medio ambiente y se restructuren o 
creen impuestos verdes.

escenarios de cambios de uso de suelo hacia 
una economía baja en emisiones

estudio realizado por la Facultad de economía de la 
UNam, que identifica los principales impulsores del pro-

ceso de cambio de uso de suelo, así como el  potencial 
de mitigación del sector para analizar la efectividad de 
las políticas públicas de control y reducción de emisiones 
de carbono, buscando maximizar las oportunidades de 
mitigación del país y el desarrollo económico de comu-
nidades marginadas. Para simular el comportamiento de 
las emisiones del suelo agrícola asociadas a fertilizantes 
se utilizó un modelo de cointegración; para simular el 
cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias y 
forestales se utilizaron modelos econométricos de datos 
panel, de sección cruzada y de ecuaciones simultáneas. 

Centro	Mario	Molina	para	Estudios	
Estratégicos	sobre	Energía	y	Medio	
Ambiente,	A.C.

el cmm realizó los siguientes estudios en estrategias de 
bajo carbono (cuadro V.47).

n Cuadro	V.47.	Estudios	realizados	por	el	Centro	Mario	Molina	sobre	estrategias	bajas	en	emisiones

2009

Investigación Descripción Recursos

modelos integrales de eco-
nomía y cambio climático. 
la ruta de méxico hacia una 
economía sustentable de alta 
eficiencia energética y baja in-
tensidad de carbón

su objetivo fue el diseño de la ruta de méxico hacia una econo-
mía de baja intensidad de carbón. se evaluó el estado del arte de 
las tecnologías de mitigación, la normatividad internacional para 
atender el problema del cambio climático y los instrumentos 
económicos asociados. se analizaron impactos económicos en 
méxico y repercusiones globales de políticas en Norteamérica. 

sener

2010

estrategias regionales y sec-
toriales para lograr un desa-
rrollo sustentable y de baja 
intensidad de carbono en 
méxico 

su objetivo se centró en la estimación del potencial de mitiga-
ción y las necesidades de adaptación del país a nivel regional y 
sectorial, identificando y documentando estrategias de acción y 
proyectos específicos.
se cubrieron los sectores más dinámicos de la economía na-
cional: transporte (vehículos ligeros) y construcción (edificios 
comerciales) así como cinco regiones que cubren el 50% del 
territorio nacional: región sur, golfo de méxico, golfo de cali-
fornia, centro del país y Península de Yucatán. 

coNacYt
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2011

estrategias regionales y sec-
toriales para lograr un de-
sarrollo sustentable de baja 
intensidad de carbono en mé-
xico. Parte Dos

su objetivo fue la estimación del potencial de mitigación y las 
necesidades de adaptación del país a nivel regional y sectorial, 
identificando y documentando estrategias de acción y proyec-
tos específicos.
 
se cubrieron los sectores más dinámicos de la economía nacio-
nal: transporte (vehículos pesados) y construcción (escuelas, 
hospitales, hoteles y centros comerciales) así como las cuatro 
regiones restantes del territorio nacional: bajío, Frontera Norte, 
occidente y Pacífico.

Presupuesto Federal 
transferido al cmm a 
través de coNacYt

Fuente: cmm, 2012.

Instituto	Nacional	de	Ecología

estudio para la identificación y eliminación de 
barreras para la implementación de medidas de 
mitigación de emisiones de gases de efecto in-
vernadero y de adaptación al cambio climático

este estudio fue elaborado en el 2009 por el centro 
mexicano de Derecho ambiental (cemDa). se estable-
cen las principales barreras en el marco legal de méxico 
para la instrumentación de medidas para la mitigación 
de gei y la adaptación al cambio climático dentro de los 
sectores prioritarios, y se propone a través de un análisis, 
las formas de solventarlas, a fin de coadyuvar al alcance 
de las metas establecidas en méxico en este tema.

el trabajo se orientó a los sectores estratégicos tan-
to para las medidas de mitigación como para acciones 
de adaptación. en el caso de la mitigación el enfoque se 
basó en la selección de acciones que reduzcan las emi-
siones dentro de los principales sectores emisores, como 
son: generación y uso de energía, transporte, forestal, re-
siduos sólidos urbanos y agricultura, siendo algunas de 
las medidas propuestas costo-efectivas, es decir, que no 
requerirían de grandes gastos de inversión, pero que sí 
tendrían una reducción importante de emisiones. Para 
adaptación, se revisaron los sectores más importantes 
en términos de seguridad alimentaria, seguridad hídrica, 
protección de la biodiversidad y protección a la salud pú-

blica, amenazados por los impactos derivados del cambio 
climático.

se realizó un análisis del marco jurídico e institucional 
vigente, así como de planes, programas, leyes y demás 
políticas relacionadas con el cambio climático, y se de-
tectaron las debilidades y barreras para su instrumenta-
ción dentro de los sectores prioritarios para la mitigación 
y adaptación. Para cada sector se emitieron una serie de 
recomendaciones y se generaron las propuestas puntua-
les de modificaciones y adiciones al marco vigente.

estudio para la identificación y eliminación 
de barreras legales para la implementación de 
medidas de mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero y para hacer frente a los 
impactos potenciales del cambio climático en 
méxico

este estudio, realizado por cemDa en el 2012 para el 
iNe con fondo del geF, tuvo como objetivo el integrar un 
paquete de propuestas concretas de reformas al marco 
legal vigente, incluyendo las iniciativas de ley en curso, 
relacionadas con la implementación de medidas de mi-
tigación de emisiones de gei y para hacer frente a los 
impactos del cambio climático.

se estableció que este paquete de propuestas fuera 
útil para promover reformas legislativas que actualmente 
impiden la implementación efectiva de las medidas de 



V. Programas Para mitigar el cambio climático  n  349

mitigación de emisiones de gei y de adaptación al cam-
bio climático.

el paquete normativo se integró a partir de la retroa-
limentación que se obtuvo de la socialización con ex-
pertos de cada sector, de las reformas propuestas en el 
estudio realizado en el 2009 por cemDa para el iNe, 

así como de las iniciativas de ley vigentes relacionadas 
con el tema y del consenso que se logró de acuerdo a la 
pertinencia de cada propuesta adoptada.

en el cuadro V.48 se muestran las leyes que serían 
modificadas por las propuestas para cada sector.

n Cuadro	V.48.	Propuestas	de	CEMDA	de	modificaciones	a	instrumentos	

Sector Leyes	a	modificar

generación de energía
•	 ley para el aprovechamiento de energías renovables y el Financiamiento de la 

transición energética.

Uso de energía •	 ley para el aprovechamiento sustentable de la energía y su reglamento.

transporte
•	 ley aduanera.
•	 ley general del equilibrio ecológico y la Protección al ambiente.
•	 ley de caminos, Puentes y autotransporte Federal.

cambio de uso de suelo

•	 ley agraria.
•	 ley de caminos, Puentes y autotransporte Federal.
•	 ley general de Desarrollo Forestal sustentable.
•	 ley general del equilibrio ecológico y la Protección al ambiente, y su reglamento en 

materia de impacto ambiental.

residuos sólidos urbanos •	 ley general para la Prevención y gestión integral de los residuos.

agua (recursos hídricos)
•	 ley de aguas Nacionales.
•	 ley de Vivienda.

costas

•	 reglamento para el Uso y aprovechamiento del mar territorial, Vías Navegables, 
Playas, Zona Federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar de la ley general 
de bienes Nacionales.

•	 ley general del equilibrio ecológico y la Protección al ambiente y su reglamento en 
materia de evaluación de impacto ambiental.

biodiversidad
•	 ley general de Vida silvestre.
•	 ley general del equilibrio ecológico y la Protección al ambiente.
•	 ley general de cambio climático.

agricultura
•	 ley de Desarrollo rural sustentable.
•	 ley agraria.
•	 ley general de Desarrollo Forestal sustentable.

salud •	 ley general de salud.
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Diagnóstico y evaluación de los esquemas fi-
nancieros para proyectos de mitigación de emi-
siones de gases de efecto invernadero

estudio realizado en el 2012 por la consultora mgm in-
nova con fondos del geF para el iNe, cuyo objetivo fue 
realizar un diagnóstico, una evaluación costo-beneficio 
y el análisis de los esquemas de financiamiento existen-
tes y a futuro, y su impacto en las acciones de mitigación 
de gei dentro y fuera de los mecanismos establecidos 
por la cmNUcc.

adicionalmente, en este estudio se proponen arre-
glos institucionales para la obtención de oportunidades 
de nuevos esquemas de financiamiento.

V.7 Conclusiones  

méxico avanza con pasos decisivos hacia un crecimien-
to bajo en emisiones, las acciones llevadas a cabo en los 
diferentes sectores y órdenes de gobierno así lo indican.

Desde mediados de los años 90 ha habido un cambio 
de combustible generalizado de combustóleo a gas natu-
ral para la generación eléctrica. esto ha ocasionado que 
las emisiones de gei por cada unidad de energía genera-
da hayan disminuido en un 9% de 1990 a 2010.

los avances incluyen la consolidación del marco legal 
con la lgcc, que señala las atribuciones en los diferentes 
órdenes de gobierno y establece las metas en materia de 
mitigación; las acciones de los gobiernos federal, estatal y 
municipal para contribuir con los esfuerzos internaciona-
les de mitigación a través del Pecc y otros instrumentos; 
así como las iniciativas que de manera voluntaria realizan 
el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

adicionalmente, a nivel nacional y subnacional se 
continúa el proceso de fortalecimiento de capacidades y 
se realizan investigaciones que ayudan al país a identifi-
car áreas potenciales para la mitigación de emisiones, ba-
rreras para la implementación de medidas, necesidades 
tecnológicas y de financiamiento.

el país ha transitado hacia una matriz energética más 
limpia, disminuyendo el consumo de combustibles fósi-

n	Evolución	de	las	emisiones	de	GEI	de	la	generación	de	electricidad	a	partir	de	combustibles	fósiles

Fuente: elaboración propia con información del sie-sener e iNegei 2010.
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les mediante la migración a gas natural, que conlleva la 
reducción de la intensidad de carbono en la generación 
eléctrica nacional. se cuenta con proyectos para mejorar 
la eficiencia energética en la generación y su incremento 
a partir de fuentes de energías más limpias.

a partir de la estrategia Nacional de energía y dis-
posiciones técnicas de la comisión Nacional de Hidro-
carburos (cNH) se ha minimizado la quema y venteo de 
gas natural.

se ha incrementado la eficiencia energética en el 
consumo doméstico, comercial e industrial, a través de 
acciones que promueven el uso sustentable de la energía, 
tales como: regulaciones, sustitución tecnológica, certifi-
cación y programas para la mejora de prácticas.

las emisiones relacionadas al uso del suelo, cambio 
de uso del suelo y silvicultura se han reducido en los úl-
timos diez años gracias a intervenciones en los sectores 
forestal y agropecuario.

 méxico tiene retos muy importantes por delante, 
entre los que se encuentran: 
• la creciente motorización y la necesidad del ordena-

miento territorial urbano.
• el incremento en el consumo y los subsidios energé-

ticos. 
• el incremento en la generación de residuos sólidos 

urbanos y las limitaciones en su adecuado manejo, y 
• las tensiones sobre los ecosistemas naturales de mé-

xico.

Por lo anterior es necesario desarrollar un portafolio 
de medidas integrales para la descarbonización de la eco-
nomía.
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VI.1 Avances en la integración 
del tema de cambio climático 
en las políticas sociales, 
ambientales y económicas en 
México

la política mexicana en materia de cambio climáti-
co se basa en los preceptos de la convención marco 
de las naciones Unidas sobre el cambio climático 
(cmnUcc) y su protocolo de Kioto. en su calidad de 
país no anexo I, méxico ha desarrollado instrumentos 
de política y herramientas legales para el cumplimiento 
de sus compromisos dentro de la convención y el pro-
tocolo (Sre, 2012).

el cambio climático es un tema transversal que debe 
integrarse en las políticas públicas y actividades en todos 
los órdenes gubernamentales y sectores económicos. 
méxico avanzó en ambos aspectos: 
•	 la integración vertical del tema en las agendas y ac-

tividades estatales y municipales; y 
•	 la integración horizontal en las diferentes depen-

dencias de la administración pública federal y en el 
sector privado. 

VI. Otra información relevante para el logro 
del objetivo de la convención

también se integró el tema de cambio climático en 
la agenda de derechos humanos, en especial en la de los 
pueblos indígenas y en la de género. 

VI.1.1 Integración del tema cambio 
climático en el marco legal de la 
Federación

la ley general de cambio climático, publicada en el 
diario Oficial de la federación (dOf) el 6 de junio de 
2012, impulsa de manera importante la integración del 
cambio climático en las políticas públicas. Otras leyes 
que integran el tema de manera explícita o el de sus-
tentabilidad ambiental, se presentan en el cuadro VI.1.

VI.1.2 Integración vertical

Acciones a nivel estatal  

las entidades federativas y los municipios muestran 
avances en el desarrollo de sus propias acciones de mi-
tigación de emisiones de gases de efecto invernadero 
(geI) y de adaptación a los impactos del cambio cli-
mático, a través del programa estatal de acción ante el 
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cambio climático (peacc) y el plan de acción climá-
tica municipal (pacmUn) de IcleI-gobiernos locales 
por la Sustentabilidad. la instauración de comisiones 
intersecretariales u oficinas para la atención del tema de 
cambio climático también es un avance relevante en la 
integración vertical del mismo (ver capítulo II).

desde 2008, el Instituto nacional de ecología 
(Ine) coordina, capacita y supervisa procesos sobre la 
elaboración de peacc. en 2009, en colaboración con 
la Universidad Veracruzana y el centro de ciencias de la 
atmósfera de la Unam, el Ine publicó la Guía para la 
elaboración de Planes Estatales de Acción ante el Cam-
bio Climático, que incluye los lineamientos básicos para 
elaborar un peacc (Ine-UV-cca/Unam, 2009).

la Secretaría de medio ambiente y recursos na-
turales (Semarnat) ha realizado valiosos esfuerzos, ta-
les como la inclusión de elementos de transversalidad 
en instrumentos de política por ejemplo, los programas 
estatales de cambio climático y el fortalecimiento de 
capacidades estructurales a través de la instauración de 
oficinas de cambio climático en los gobiernos estatales. 
Otra línea de trabajo ha sido la asesoría en proyectos de 

mitigación de cambio climático mediante acciones de 
eficiencia energética en iluminación de alumbrado pú-
blico. algunas de las entidades con las que ha trabajado 
de manera directa en estos temas son coahuila, puebla, 
chiapas, Veracruz, guerrero, jalisco y Sonora.

en 2010 se estableció la comisión regional de 
cambio climático entre los estados de campeche, 
Quintana roo y Yucatán, mismos que firmaron la decla-
ratoria para la acción conjunta ante el cambio climáti-
co en la península de Yucatán. esta comisión concentra 
sus esfuerzos en tres proyectos: 
•	 estrategia regional de adaptación al cambio climá-

tico de la península de Yucatán;
•	 programa regional de reducción de emisiones por 

deforestación y degradación forestal (redd+) en 
la península de Yucatán;

•	 la creación del fondo para la acción climática de la 
península de Yucatán.1

las acciones sobre cambio climático en los estados 

1 disponible en http://cambioclimatico.yucatan.gob.mx/agendas-cambio-
climatico/comision-regional-cambio-climatico.php

n Cuadro VI.1. Principales leyes federales relevantes para el cambio climático y la sustentabilidad ambiental

Leyes que integran el tema cambio climático 
explicítamente

Leyes que integran el tema de sustentabilidad ambiental 

•	 ley general del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente (lgeepa) (1988; última reforma: 2012). 

•	 ley general de Vida Silvestre (2000; última reforma: 
2012). 

•	 ley general de desarrollo forestal Sustentable (2003; 
última reforma: 2012). 

•	 ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos 
(2008).  

•	 ley para el aprovechamiento Sustentable de la energía 
(2008).  

•	 ley para el aprovechamiento de energías renovables y el 
financiamiento de la transición energética (2008; última 
reforma: 2012).  

•	 ley de cooperación Internacional para el desarrollo 
(2011). 

•	 ley general de protección civil (2012). 

•	 ley de planeación (1983; última reforma: 2012). 
•	 ley general de Salud (1984; última reforma: 2012). 
•	 ley de aguas nacionales (1992; última reforma: 

2012). 
•	 ley agraria (1992; última reforma: 2012). 
•	 ley general de asentamientos Humanos (1993; 

última reforma: 2012). 
•	 ley de desarrollo rural Sustentable (2001; última 

reforma: 2012). 
•	 ley de bioseguridad de Organismos genéticamente 

modificados (2005). 
•	 ley general de pesca y acuacultura Sustentables 

(2007; última reforma: 2012). 
•	 ley de la comisión nacional de Hidrocarburos 

(2008). 
•	 ley general de turismo (2009; última reforma: 2011). 

fuente: Sfp, 2012. 
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son apoyados por actores diversos como: la Semarnat, 
el Ine y otras dependencias del gobierno federal; la 
sociedad civil; las instituciones académicas nacionales 
y locales; instituciones de cooperación bilateral y mul-
tilateral como el banco mundial (bm), el banco Intera-
mericano de desarrollo (bId), la agencia española de 
cooperación Internacional para el desarrollo (aecId), 
la embajada británica en méxico, la comisión de coo-
peración ecológica fronteriza (cOcef), la agencia de 
cooperación Internacional de japón (jIca), la agencia 

alemana de cooperación Internacional (gIZ), la agen-
cia de los estados Unidos para el desarrollo Internacio-
nal (USaId) y la agencia francesa para el desarrollo 
(afd), entre otros. 

Acciones a nivel municipal

Se impulsa el desarrollo de los planes de acción climáti-
ca municipal a través del financiamiento de la embajada 
británica en méxico, la implementación de IcleI-go-

n Cuadro VI.2. Avances en los programas municipales de acción ante el cambio climático a julio de 2012

Municipios con avances 
de más de 60% 

Municipios con 
avances entre 40 y 

60%

Municipios con un 
avance de menos de 

40% 

Municipios que están iniciando el 
proceso o cuyo proceso se encuentra 

detenido2

•	aguascalientes: 
aguascalientes. 

•	Hidalgo: atotonilco, 
tepeji del río, 
tepetitlán. 

•	jalisco: guadalajara, 
Zapopan. 

•	Quintana roo: 
cozumel. 

•	Sinaloa: culiacán. 
•	Veracruz: xalapa. 

•	aguascalientes: San 
francisco de los 
romo. 

•	Hidalgo: atitalaquia. 
•	Oaxaca: Oaxaca de 

juárez. 
•	puebla: puebla. 
•	Veracruz: tlilapan. 

•	aguascalientes: 
calvillo, cosío, rincón 
de romos. 

•	chiapas: cintalapa. 
•	estado de méxico: 

naucalpan, 
tlalnepantla. 

•	guanajuato: celaya, 
San luis de la paz, 
abasolo. 

•	Hidalgo: tlaxcoapan, 
tula de allende, 
tezontepec, 
tlahuelilpan. 

•	morelos: temixco. 
•	nuevo león: San 

nicolás de los garza. 
•	Sinaloa: concordia.
•	Veracruz: poza rica, 

tecolutla. 

•	aguascalientes: el llano, San josé de 
gracia, más los restantes municipios del 
estado. 

•	baja california: tecate, rosarito, 
ensenada, tijuana, mexicali.

•	campeche: calkiní, campeche, 
champotón, ciudad del carmen, 
palizada.

•	chihuahua: el nogal.  
•	chiapas: tuxtla gutiérrez.
•	durango: durango. 
•	estado de méxico: toluca, más los 

restantes.
•	guanajuato: doctor mora, San josé de 

Iturbide, romita. 
•	Hidalgo: Huejutla, tulancingo. pachuca. 
•	morelos: cuernavaca, cuautla, 

tequesquitengo
•	Quintana roo: bacalar, benito juárez 

(cancún), Othón p. blanco, Solidaridad
•	Sinaloa: 18 municipios
•	Sonora: nogales. 
•	tamaulipas: matamoros. 
•	Veracruz: la antigua, teocelo, 

atzacapan, la perla, Orizaba, fortín, 
córdoba, nogales, camerino Z. 
mendoza. 

•	Yucatán: mérida.

fuente: IcleI-gobiernos locales por la Sustentabilidad, 2012.

2 el proceso en algunos municipios se encuentra detenido por cambio de presidente municipal.
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en 2010 la entidad mexicana de acreditación, 
a.c. (ema) lanzó el programa de acreditación de Or-
ganismos Verificadores/Validadores de emisiones de 
gases de efecto Invernadero. los organismos deben 
cumplir con las normas mexicanas nmx-Saa-14064- 
Imnc-2007 y nmx-Saa-14065-Imnc-20083 para 
ser acreditados. estas normas especifican los procedi-
mientos para verificar y/o validar la reducción de emi-
siones de geI. al 12 de julio de 2012, méxico contaba 
con dos organismos verificadores/validadores de emi-
siones de geI (ema, 2012).

las confederaciones o cámaras industriales también 
han creado comisiones de trabajo en sustentabilidad 
ambiental y cambio climático a partir de diversos progra-
mas que las dependencias federales como la Semarnat, 
la comisión nacional del agua (conagua) y la procura-
duría federal de protección al ambiente (profepa) han 
establecido para promover que las empresas mejoren su 
competitividad a través de un mejor desempeño am-
biental, entre otros (profepa/Semarnat, 2012; cOpar-
mex–Semarnat–conagua, 2012).

VI.1.4 La integración del tema de 
género en las políticas de cambio 
climático

el diseño institucional existente para la inclusión del 
enfoque de género en materia de cambio climático en 
méxico, es incipiente. en los dos últimos años es cuando 
se registra un mayor impulso al respecto, interés que se 
empata con la realización en méxico de la conferencia 
de las partes de la cmnUcc (cOp 16), celebrada en 
2010.

en este marco, la Semarnat desarrolló una serie de 
acciones dentro de la estrategia nacional de género y 
cambio climático para institucionalizar la perspectiva de 
género en las políticas climáticas:
•	 En	2009	se	reimprimió	la	Guía	de	recursos	de	géne-

ro para el cambio climático, elaborada en coordina-

3  las normas nmx son equivalentes a los estándares ISO 14064:2006 e 
ISO 14065:2007. 

biernos locales por la Sustentabilidad y el apoyo técni-
co del Ine. las actividades se realizan en varias etapas: 
en la primera fase (concluida en el primer semestre de 
2012) se iniciaron los trabajos relacionados con la guía 
para elaborar el programa municipal de acción ante el 
cambio climático; en enero de 2012 se puso en marcha 
el primer grupo de municipios; en abril, el segundo grupo 
y a partir de julio se integró el tercer grupo. el cuadro 
VI.2 muestra los avances en la elaboración de los pro-
gramas en estos municipios.   2

VI.1.3 Integración horizontal

Acciones a nivel federal 

los temas de mitigación y adaptación fueron explíci-
tamente integrados en el plan nacional de desarro-
llo 2007-2012 (pnd) y en los programas sectoriales 
para el mismo periodo de las secretarías que forman 
parte de la comisión Intersecretarial de cambio climá-
tico (cIcc). el programa especial de cambio climático 
2009–2012 (pecc) establece acciones de mitigación 
y adaptación en la administración pública federal (Ver 
capítulos II, III y V). 

Acciones en el sector privado

el sector privado juega un papel importante para fomen-
tar la mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (geI) y la adaptación al cambio climático. 

el consejo coordinador empresarial (cce), a través 
de la comisión de estudios del Sector privado para el 
desarrollo Sustentable (ceSpedeS), es parte  del con-
sejo mundial empresarial para el desarrollo Susten-
table (WbcSd, por sus siglas en inglés). en 2009, el 
ceSpedeS publicó el documento “cambio climático: 
Oportunidad para el Sector empresarial. Visión del Sector 
empresarial mexicano sobre el cambio climático”, que 
fue resultado de un proceso de reflexión, análisis y diálo-
go sobre el tema de cambio climático y su relación con el 
sector empresarial (ceSpedeS, 2010) (Ver capítulo V).

2 
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ción con el programa de las naciones Unidas para el 
desarrollo (pnUd).

•	 Declaratoria	Mexicana	sobre	Género	y	Cambio	Cli-
mático (2010).

•	 Foro	 Internacional	“La	Dimensión	de	Género	en	el	
cambio climático y la gestión Integral de riesgos 
de desastres” (2010). 

•	 En	2011	y	2012,	en	los	subsidios	a	grupos	de	mu-
jeres del programa Hacia la Igualdad de género y 
la Sustentabilidad ambiental (proigesam), se incor-
poraron categorías para otorgar apoyos a proyec-
tos que promueven el uso de ecotecnias, manejo 
sustentable y conservación de recursos naturales 
en apoyo a la mitigación y la adaptación al cambio 
climático. la Unidad coordinadora de participación 
Social y transparencia (Ucpast) de la Semarnat in-
formó que en 2011 se apoyaron 122 proyectos, de 
los cuales 59% estuvieron orientados a mitigación y 
41% a adaptación; el presupuesto total fue de 11.7 
millones de pesos. en 2012 se apoyaron 209 pro-
yectos, 51% de mitigación y 49% de adaptación, y 
el presupuesto total fue aproximado a 21.5 millones 
de pesos (Ucpast/Semarnat, 2012).

además, bajo la premisa del trabajo de vinculación, 
durante 2010 se formuló la agenda de trabajo del go-
bierno de méxico en materia de género, medio am-
biente y cambio climático, resultado de un esfuerzo 
interinstitucional de la Semarnat; la coordinación gene-
ral de protección civil de la Secretaría de gobernación 
(Segob); el pnUd y el Instituto nacional de las mujeres 
(Inmujeres). la agenda se elaboró a partir de una serie 
de consultas, talleres estatales, encuentros nacionales, 
foros internacionales y eventos paralelos a la cOp 16, 
donde mujeres y hombres manifestaron su interés y 
compromiso por incorporar el tema de género y cambio 
climático en el debate internacional.

el programa de gestión Integral del riesgo de de-
sastres con perspectiva de género, del Inmujeres, esta-
blece dos rubros temáticos generales para llevar a cabo 
acciones concretas: gestión integral del riesgo y cambio 
climático. cada uno desarrolla tres líneas de acción: 
sensibilización y fortalecimiento de capacidades; coor-

dinación y vinculación interinstitucional, y promoción y 
difusión (Inmujeres, 2012).

el Seminario sobre género y cambio climático, im-
pulsado por el programa de las naciones Unidas para el 
desarrollo y el programa Universitario del medio am-
biente, en colaboración con el programa de Investiga-
ción en cambio climático (pIncc) de la Unam, busca 
crear un diálogo interdisciplinario entre expertos/as de 
la academia y la sociedad civil de ambos campos (cam-
bio climático y género) con el fin de avanzar en la identi-
ficación de líneas de investigación y en la formulación de 
políticas públicas en las áreas relacionadas con la salud, 
la seguridad alimentaria, energía, agua y bosques.

a nivel estatal, en 2011 la Secretaría de recursos 
naturales y protección ambiental del estado de tabasco 
publicó la agenda de género ante el cambio climático 
para el estado de tabasco, con el objetivo de “ser una 
guía para la acción de la política pública sobre cambio 
climático con perspectiva de género” (Salazar, r. H., 
2012). en Oaxaca, las preocupaciones de varios grupos 
de interés (mujeres e indígenas, entre otros) se integra-
ron en el proceso de elaboración del plan estatal de ac-
ción ante el cambio climático a través de la declaratoria 
del primer foro estatal de cambio climático, que se rea-
lizó en octubre de 2011. 

Se espera que con la ley general de cambio climá-
tico, que establece también la integración de la equidad 
de género y de la representación de las poblaciones más 
vulnerables al cambio climático en los procesos de pla-
neación de los estados (artículo 71), se promuevan aún 
más los avances en los temas mencionados.
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VI.2 Investigación sobre 
cambio climático y 
observación sistemática

VI.2.1 Actores de la investigación

Número de personas expertas y 
distribución 

mediante el envío de 1,839 encuestas por correo elec-
trónico y la consulta telefónica, se realizó la actualiza-
ción a 2012 del padrón de interesados/as e institucio-
nes científicas y técnicas en materia de variabilidad y 
cambio climático en méxico. este ejercicio de actuali-
zación sólo comprende a las personas que respondieron 
el cuestionario o la llamada telefónica. por ser la mejor 

información disponible a la fecha, a continuación se re-
sumen los resultados de la encuesta. 

Se identificaron 1,267 personas involucradas en el 
tema (70% hombres y 30% mujeres) que laboraban 
en 252 instituciones tanto públicas como privadas; esto 
significó 45% más que el padrón de 2008 y el doble de 
instituciones que atienden el tema de cambio climático. 

la contribución al padrón fue el siguiente: institucio-
nes gubernamentales federales y estatales representa-
ron en conjunto 47% del padrón; instituciones públicas, 
42%; especialistas en empresas, 3%; organismos de la 
sociedad civil, 5%, e instituciones privadas, 2%. el res-
to del padrón lo constituyen consultores independientes 
o pertenecientes a cámaras y asociaciones, así como a 
instituciones extranjeras pero que trabajan en el tema 
para méxico. 

1%

gobierno federal

gobierno estatal

Institución pública

Institución privada

3%5%

2%

41%
27%

20%

1%

OSc

empresas

contactos en el extranjero

Otros

n Figura VI.1. Distribución de personas involucradas en temas de cambio climático

gobierno federal Instituciones federales de gobierno

gobierno estatal Instituciones estatales de gobierno

Institución pública
Instituciones públicas de enseñanza superior o 
de  investigación

Institución privada
Instituciones privadas de enseñanza superior o 
de  investigación

OSc Organismos de la Sociedad civil

empresas compañías privadas, consultores, industrias

contactos en el 
extranjero

contactos en el extranjero que trabajan en / 
para méxico

Otros
consultores/as, asociaciones, cámaras, 
comisiones, etc.

fuente: Ine, 2012a.

en el distrito federal labora el mayor número de 
personas encuestadas lo que podría indicar la falta de 
expertos en el ámbito estatal.
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11%19%

25%
45%

Temas de estudio e investigación 

de acuerdo a los resultados de la encuesta, los temas 
que predominan en los estudios e investigaciones son 
los relacionados con la evaluación de la vulnerabilidad, 
impactos, riesgos e identificación de medidas de adap-
tación al cambio climático; seguidos de la observación 
y formulación de información meteorológica, así como 
de la elaboración de escenarios de cambio climático; 
mitigación; aspectos socio-económicos y tecnológicos; 
el tema de negociación internacional recibió el menor 
número de respuestas. en resumen, el cambio climático 
en méxico se estudia principalmente desde una perspec-
tiva de las ciencias naturales y en menor grado desde el 
punto de vista de las ciencias sociales.  

n Figura VI.3. Temas elegidos sobre cambio climático por 

interesados/as

fuente: Ine, 2012a.

n Figura VI.2. Número de interesados/as por estado

fuente: Ine, 2012a.

VI.2.2 Actividades de investigación

esta sección resume las actividades de investigación en:
•	 Inventarios de emisiones de geI;
•	 Observación y escenarios meteorológicos;
•	 mitigación, vulnerabilidad y adaptación; 
•	 asuntos sociales, jurídicos y económicos relaciona-

dos con la mitigación y la adaptación al cambio cli-
mático.
el resumen se enfoca en la capacidad e infraestruc-

tura existente en méxico, debido a que en los capítulos 
anteriores de esta comunicación se presentaron varios 
resultados de la investigación en el país.

Investigación hacia la elaboración de 
Inventarios de Emisiones de GEI

Un actor importante del sector público que promueve 
y coordina la elaboración de Inventarios de emisiones 
de geI es el Ine, donde un equipo de trabajo, en cola-
boración con actores externos, elabora los inventarios a 
nivel nacional y las guías para el desarrollo de inventarios 
a niveles estatal y municipal; además promueve la in-
vestigación en temas prioritarios como la estimación y 
actualización de las emisiones de geI en las categorías 
de energía, procesos industriales y solventes, agricultura, 

Observación,
información y
escenarios

Vulnerabilidad,
impactos, riesgos y
adaptación
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socio-económicos 
e internacionales
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uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, así 
como desechos (Ver capítulo III). 

Otras instituciones gubernamentales que promue-
ven la investigación en metodologías e inventarios de 
emisiones de geI incluyen a la comisión nacional para 
el Uso eficiente de la energía (conuee) para el sector 
de energía;  en el sector de turismo, la Secretaría de tu-
rismo (Sectur); en el sector forestal, la comisión na-
cional forestal (conafor), y en el sector de transporte, 
el Instituto mexicano del transporte (Imt). así mismo, 
son altamente relevantes los esfuerzos de universidades 
y centros de investigación a niveles nacional y subna-
cional. 

Inventarios de Emisiones de GEI a 
niveles estatal y municipal 

la colaboración de instituciones y expertos locales, pro-
movida y apoyada por el Ine, fortalece las capacidades a 
nivel subnacional. Hasta agosto de 2012 se habían con-
cluido 16 inventarios estatales (dos estaban en proceso 
de actualización) y 16 estaban en desarrollo. 

n Cuadro VI.3. Estatus de los Inventarios Estatales de 

Emisiones de GEI, agosto de 2012

Estado Estatus del IEGEI

aguascalientes en desarrollo 

baja california concluido

baja california Sur en desarrollo 

campeche en desarrollo 

chiapas concluido 

chihuahua concluido

coahuila concluido

colima en desarrollo 

distrito federal concluido

durango en desarrollo 

estado de méxico concluido

guanajuato 
concluido y en 
actualización

guerrero en desarrollo 

Hidalgo concluido 

jalisco en desarrollo 

michoacán en desarrollo
morelos concluido 
nayarit en desarrollo 

nuevo león concluido

Oaxaca en desarrollo 

puebla concluido

Querétaro en desarrollo 

Quintana roo en desarrollo 

San luis potosí en desarrollo 

Sinaloa concluido 

Sonora concluido

tabasco concluido 

tamaulipas concluido

tlaxcala en desarrollo 

Veracruz
concluido y en 
actualización 

Yucatán en desarrollo 

Zacatecas en desarrollo 

fuente: Ine, 2012b.

en el marco del programa de acción climática muni-
cipal se elaboran inventarios de emisiones de geI. Hasta 
julio de 2012 se realizaban inventarios de ocho munici-
pios y 25 más se encontraban en proceso (pacmUn, 
2012). esto contribuyó al fortalecimiento de los proce-
sos y capacidades en la materia y en el futuro apoyará a 
la mejora de los inventarios nacionales y estatales.

Observación, información y 
escenarios climáticos

en el ámbito nacional, la institución oficial responsa-
ble de la observación meteorológica y climatológica 
es el Servicio meteorológico nacional (Smn) de la 
conagua. de acuerdo con el documento Proyecto de 
Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de 
México: Diagnóstico Institucional y Propuesta de Plan 
Estratégico 2010–2019 (Smn/conagua, 2012), la 
infraestructura incluye inicialmente:  
•	 79 observatorios sinópticos; 
•	 133 estaciones meteorológicas automáticas; 
•	 13 radares meteorológicos;
•	 15 estaciones de radio-sondeo; 
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•	 8 estaciones de recepción de imágenes satelitales 
gOeS, y 

•	 1 estación receptora de imágenes de la serie de saté-
lites polares tIrOS. 

cabe mencionar que el Smn actualmente construye 
el centro Hidrometeorológico regional de tuxtla gutié-
rrez, chiapas. 

el Smn además recibe datos e información de otras 
instituciones como el Instituto mexicano de tecnolo-
gía del agua (Imta), que tiene la red de estaciones 
Oceanográficas y meteorológicas (reneOm); el centro 
nacional de prevención de desastres (cenapred), que 
monitorea el riesgo de inundaciones por precipitacio-
nes intensas; el Instituto nacional de Investigaciones 

forestales, agrícolas y pecuarias (Inifap), que cuenta 
con la red de estaciones estatales agroclimatológicas; 
el centro de Investigación científica y de educación 
Superior de ensenada, baja california (cIceSe), y pe-
tróleos mexicanos (pemex), que en conjunto operan las 
boyas metoceánicas del golfo de méxico para capturar 
información meteorológica y oceanográfica. Otras insti-
tuciones que producen datos e información meteoroló-
gica son la Secretaría de marina (Semar), la comisión 
federal de electricidad (cfe) y aeropuertos y Servicios 
auxiliares (aSa). 

el Smn genera productos y servicios para consulta 
pública que incluyen: 
•	 boletines de fenómenos significativos y de pronósti-

cos de clima; 

n Figura VI.4. Página de internet del SMN

fuente: Smn/conagua, 2012b.
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•	 boletines regionales a través de los Organismos de 
cuenca; 

•	 boletines sobre la vigilancia del pacífico y del atlántico; 
•	 el informe agrometeorológico; 
•	 boletín sobre temperatura del mar y pronóstico de 

oleaje; 
•	 avisos, en formato de mapas, sobre tormentas tropi-

cales, heladas y granizadas; 
•	 pronósticos de precipitación y temperatura a media-

no plazo (siete días); 
•	 análisis de sequías, e
•	 Información sobre el peligro de incendios forestales. 

los medios de difusión que opera el Smn son: la 
página smn.cna.gob.mx que es de acceso público; el sis-
tema de fax automatizado para clientes clave, y correo 
electrónico y teléfono para consultas directas con sus 
expertos.

el Smn también produce información especializada 
para: la coordinación general de protección civil de la 
Segob; la conagua; los sectores agrícola, medio ambien-
te, seguros, energía, salud y centros de investigación 
(Smn/conagua, 2012c).

el Smn, con la asistencia técnica de la Organización 
meteorológica mundial (Omm), concluyó en 2010 un 
diagnóstico institucional que sirvió de base para el pro-
yecto de modernización del organismo (Smn/conagua, 
2012a). en mayo de 2012 el banco mundial aprobó un 
préstamo para dicho proyecto (bm, 2010). la moder-
nización incluye el rediseño institucional; la incorpora-
ción y capacitación de nuevo personal; la modernización 
de infraestructura; y la mejora de técnicas de modelaje 
para generar pronósticos climáticos y alertas meteoroló-
gicas (bm, 2012) (Ver capítulos III y VII).

Otras actividades de mejora en los servicios del Smn 
que se realizaron en 2012, incluyeron la digitalización 
de los datos horarios y diarios de su red Sinóptica de 
Superficie y el desarrollo de una base de datos climáti-
cos homogéneos que cumplen con los estándares de la 
Omm (conagua, 2012b).

a nivel regional, la emisión de los boletines sobre 
las condiciones meteorológicas y los pronósticos del 
tiempo corresponde a los Organismos de las cuencas: 

golfo centro; frontera Sur; noroeste; pacífico Sur; río 
bravo; península de Yucatán; golfo norte, y pacífico 
norte. 

algunas dependencias de gobierno e instituciones 
públicas que contribuyen a la observación y el pronós-
tico meteorológico a nivel estatal son (Smn/conagua, 
2012c):
•	 el cIceSe, que avanza en el pronóstico para el norte 

de baja california; 
•	 protección civil de chiapas;
•	 el Sistema de monitoreo atmosférico de la ciudad 

de méxico; 
•	 protección civil del gobierno del estado de méxico; 
•	 la dirección estatal de protección civil de guerrero, 

que emite avisos y boletines meteorológicos; 
•	 el Instituto de astronomía y meteorología de la Uni-

versidad de guadalajara es responsable del pronósti-
co regional para el Occidente; 

•	 la comisión estatal de aguas de Querétaro; 
•	 la comisión estatal del agua de Sonora; 
•	 protección civil de tamaulipas; 
•	 el gobierno del estado de Veracruz; 
•	 protección civil de Yucatán.

en 2012, la Secretaría de economía (Se) publicó el 
aviso de consulta pública del proyecto de norma mexi-
cana prOY-nmx-aa-166/1-ScfI-2012. estaciones 
meteorológicas, climatológicas e hidrometeorológicas. 
parte 1: especificaciones técnicas que deben cumplir los 
materiales e instrumentos de medición de las estaciones 
meteorológicas automáticas y convencionales. este pro-
yecto de norma mexicana aplica para las personas físi-
cas y/o morales que utilicen instrumentos de medición 
meteorológica y operen estaciones meteorológicas y 
climatológicas de Superficie convencionales y automá-
ticas en los estados Unidos mexicanos (dOf, 2012).

Otros servicios de monitoreo y 
observación 

en méxico también hay diferentes sistemas de monito-
reo que contribuyen a generar información útil para la 
investigación del cambio climático y sus impactos, por 
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ejemplo: el monitor de Sequía de américa del norte, 
en el que participan diversas organizaciones de cana-
dá, estados Unidos y méxico, como se enlista a conti-
nuación. canadá: la Agriculture and Agrifood Canada, y 
su Servicio meteorológico. estados Unidos: el National 
Climatic Data Center; el Climate Prediction Center del 
National Oceanic and Atmospheric Administration; el 
US Department of Agriculture, y el National Drought 
Mitigation Center. méxico: el Sistema para la detec-
ción y Seguimiento de Incendios forestales del Smn; 
el programa para detección de puntos de calor median-
te técnicas de percepción remota de la comisión na-
cional para el conocimiento y Uso de la biodiversidad 
(conabio); el Sistema de Información, monitoreo 
y evaluación para la conservación (SImec) de la 
comisión nacional de Áreas naturales protegidas 
(conanp); el Servicio de Información agroalimentaria y 
pesquera de la Sagarpa, y la red mexicana de Investiga-
ción ecológica a largo plazo (red mex-lter), que reúne 
a grupos de investigación de todo el país y que monitorea, 
entre otros aspectos: variables relacionadas con el clima, 
características del suelo y agua, flujos de materia y energía 
y la dinámica del paisaje y uso del suelo. 

en el sector agrícola destaca la inauguración en 
2012 del centro de mando geoespacial del Sistema 
nacional de Información para el desarrollo rural Sus-
tentable (SnIdrUS) de la Sagarpa. con este centro, 
méxico se convierte en el primer país dentro del g20 
en materializar las recomendaciones del grupo de Ob-
servación de la tierra para el monitoreo agrícola global. 
el SnIdrUS está a cargo de recopilar y analizar informa-
ción del sector agrícola para aportar soluciones geoespa-
ciales a temas asociados con la seguridad alimentaria y 
los efectos del cambio climático (Sagarpa, 2012).

Escenarios de cambio climático 

la investigación sobre escenarios climáticos se realiza 
desde el nivel nacional hasta el local. la red mexicana 
de modelación del clima, en proceso de formalización, 
actualiza los escenarios climáticos a partir de los modelos 
de circulación general (mcg) considerados en el Quin-
to Informe de evaluación del panel Intergubernamental 

sobre el cambio climático (pIcc). las instituciones 
que conformarán inicialmente la red son el cIceSe, el 
Imta, el centro de ciencias de la atmósfera (cca) de 
la Universidad nacional autónoma de méxico (Unam) 
y el Smn. los resultados de la actualización se usarán 
en estudios de vulnerabilidad para la Sexta comunicación 
nacional. 

el Ine publicó en 2010 la guía para el cálculo y uso 
de índices de cambio climático en méxico y la guía para 
generar y aplicar escenarios probabilísticos regionales de 
cambio climático en la toma de decisiones (Ine, 2010a; 
2010b) (Ver capítulo III).

Divulgación de la información 

además de los boletines y materiales de divulgación del 
Smn, existen otros esfuerzos para procesar, sistematizar 
y hacer accesible la información meteorológica y clima-
tológica, entre los que destacan: 
a. el Sistema de Información de escenarios de cambio 

climático regionalizados (SIeccre), alojado en la 
página de internet del Ine, incluye proyecciones de 
cambio climático regionalizadas que se generaron 
para méxico a partir de la reducción de escala de los 
resultados de los mcg, utilizados en el cuarto In-
forme de evaluación del panel Intergubernamental 
sobre el cambio climático (pIcc) (Ine, 2012c).

b. atlas de riesgos a niveles nacional, estatal y muni-
cipal, publicados por el cenapred con la finalidad de 
aportar elementos de apoyo para prevenir los impac-
tos de fenómenos naturales; a niveles nacional y es-
tatal incluyen información y mapas que están publi-
cados en el sitio de internet del centro. los riesgos 
que consideran los atlas son hidrometeorológicos, 
tales como ciclones tropicales, huracanes, inunda-
ciones, tormentas de granizo, heladas y nevadas, 
tornados, vientos, sequías, erosión y frentes fríos. 
también se añade información sobre la vulnerabili-
dad socio-económica; declaratorias de desastres y 
emergencias; muertes y pérdidas económicas y vul-
nerabilidad social, entre lo más relevante. a 2012, 
se habían publicado 18 atlas de riesgos estatales, 
13 están disponibles en internet. 
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c. la Sedesol impulsa la elaboración de los atlas de pe-
ligros y riesgos en diferentes municipios y ciudades 
del país, y se publican en línea a través del Sistema 
de consulta geográfica de los atlas de peligros y 
riesgos en Zonas costeras y municipios de aten-
ción prioritaria (SIcgap). el SIcgap facilita las con-
sultas para conocer los diferentes niveles de peligros, 
riesgos y vulnerabilidad en las siguientes ciudades: 
mexicali, baja california; la paz y los cabos, baja 
california Sur; campeche, campeche; manzanillo, 
colima; ciudad Victoria, tamaulipas; boca del río y 
córdoba, Veracruz; mérida, Yucatán; jiutepec, mo-
relos; ciudad juárez, chihuahua; cozumel, chetu-
mal y cancún, Quintana roo (Sedesol, 2012a).

 además se publicó en línea el Atlas de Riesgo 2011 
para las siguientes localidades: magdalena contre-
ras y tlalpan, distrito federal; tlaxcoapan, Hidalgo; 
briseñas, juárez y Queréndaro, michoacán; ciudad 
de Oaxaca y Santa cruz xoxocotlán, Oaxaca; Hua-
tabampo, Sonora; el Higo y río blanco, Veracruz y 
progreso, Yucatán (Sedesol, 2012b). 

d. atlas de Vulnerabilidad ante el cambio climático 
de méxico. las instituciones que elaboran este at-
las son el Ine y el cenapred, en colaboración con el 
Imta, la conagua, la conafor y el Instituto nacional 
de estadística y geografía (Inegi).

e. atlas nacional de Inundaciones. la conagua rea-
lizó un convenio con el Imta a fin de establecer 
las bases técnicas para la elaboración del atlas que 
incluirá escenarios de cambio climático (conagua, 
2012b).

f. Observatorio de cambio climático de Yucatán. el 
Observatorio instalado por el centro de Investiga-
ción científica de Yucatán (cIcY) en colaboración 
con USaId, creará un espacio de consulta accesible 
en línea sobre los escenarios de cambio climático.4

g. Observatorio del cambio climático (misión tierra). 
es un observatorio astronómico donde es posible 
apreciar imágenes en tiempo real de los fenóme-
nos que se desarrollan en la tierra. Se encuentra 
instalado en la tercera sección del bosque de cha-

4 disponible en http://www.cambioclimatico.yucatan.gob.mx/

pultepec en el d.f.;  existe otro similar en el parque 
ecológico“flor del bosque”, en la ciudad de puebla, 
puebla.

Estudios sectoriales sobre mitigación 
de emisiones de GEI, impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático

Programas de investigación 
multidisciplinaria

a nivel federal, el Ine contribuye de forma cotidiana a 
fortalecer la investigación sobre medidas de mitigación y 
sobre la evaluación de la vulnerabilidad y de las opciones 
de adaptación, dentro del contexto de las comunicacio-
nes nacionales de méxico ante la cmnUcc; comunica-
ciones  cuyo proceso de elaboración  también están bajo 
la coordinación del Instituto. 

el consejo nacional de ciencia y tecnología 
(conacyt) es un organismo público descentralizado de 
la administración pública federal (apf) y forma parte 
del Sector educativo. Se creó en 1970 con el objetivo 
de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en mé-
xico. desde junio de 2002, se rige por una nueva ley 
de ciencia y tecnología. el conacyt realiza actividades 
destinadas a fortalecer las capacidades científicas y tec-
nológicas locales a través de:
•	 la conferencia nacional de ciencia y tecnología, 

como instancia de coordinación permanente con los 
gobiernos de los estados en materia de fomento a la 
investigación científica y tecnológica.

•	 las direcciones regionales, que tienen el objetivo de 
fortalecer el Sistema nacional y los Sistemas estata-
les de ciencia y tecnología.

•	 los fondos mixtos (fomix), que propician el fortale-
cimiento de las capacidades científicas y tecnológicas 
locales. algunos de estos fondos han apoyado pro-
yectos de cambio climático. 

•	 los fondos Sectoriales son fideicomisos que las de-
pendencias y las entidades de la apf, conjuntamente 
con el conacyt, pueden constituir para destinar recur-
sos a la investigación científica y el desarrollo tecno-
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lógico en el ámbito sectorial correspondiente, entre 
ellos para cambio climático. 

el programa de Investigación de cambio climático 
(pIncc) de la Unam, establecido en 2009, se suma 
a otros esfuerzos universitarios para impulsar la agenda 
de investigación en cambio climático en méxico. entre 
sus líneas de investigación se encuentra una variedad de 
temas relacionados con las ciencias naturales y sociales, 
que incluyen desde la agricultura y la seguridad alimen-
taria, hasta las condiciones es decir socio-económicas 
actuales y escenarios futuros. 

el Instituto politécnico nacional (Ipn) creó en 
2012 la coordinación politécnica para la Sustentabili-
dad, que depende de la dirección general. además, el 
centro mexicano para la producción más limpia del Ipn 
ha realizado diagnósticos energéticos y de consumo de 
agua en diferentes unidades académicas y administrati-
vas (Ipn, 2012).

en julio de 2012, mediante la asociación del go-
bierno de tabasco, la Universidad nacional autónoma 
de méxico, la Universidad juárez autónoma de tabas-
co (Ujat) y el conacyt, se creó el centro del cambio 
global y la Sustentabilidad en el Sureste (ccgSS). los 
objetivos del centro son, entre otros, realizar la inves-
tigación científica en cambio global y sustentabilidad, 
promover el desarrollo y la transferencia de tecnología, 
fomentar la formación de científicos, y difundir y sociali-
zar el conocimiento (Unam, 2012).

el tecnológico de monterrey fundó, en conjunto con 
la Universidad del estado de arizona, el Instituto global 
para la Sostenibilidad a fin de enfrentar los desafíos per-
manentes de la sostenibilidad y promover la prosperidad 
y el bienestar humano, protegiendo y fortaleciendo el 
capital natural del planeta. Sus objetivos son promover 
el desarrollo sostenible en méxico, generando y difun-
diendo conocimiento sobre la economía verde y crear 
sinergias entre los diversos esfuerzos en materia de sos-
tenibilidad del tecnológico de monterrey. 

además cuenta con el centro de diálogo y análisis so-
bre américa del norte (cedan) que busca coadyuvar al 
desarrollo de una agenda norteamericana a partir de una 
perspectiva global de los retos y las oportunidades que esta 

región enfrenta, sea en el ámbito de la migración interna-
cional, el cambio climático, la seguridad, los recursos ener-
géticos, la desigualdad y la competitividad económica.

Sector agropecuario

el Inifap, de la Sagarpa, lleva a cabo estudios para con-
tribuir a la reducción de la vulnerabilidad en los sectores 
forestal, agrícola y pecuario. tiene centros de investi-
gación en las regiones centro, golfo centro, noreste, 
noroeste, norte centro, pacífico centro, pacífico Sur, y 
Sureste del país, con el propósito de investigación espe-
cializada acorde a las necesidades regionales y desarro-
llar proyectos a nivel nacional sobre la conservación y 
mejoramiento de los ecosistemas forestales y la relación 
entre agua, suelo, planta y atmósfera, entre otros temas. 
realiza también estudios sobre nuevas tecnologías y va-
riedades de alimentos básicos para aumentar su rentabi-
lidad y resistencia a las sequías. 

Otras instituciones que a nivel nacional investigan 
sobre los impactos, la vulnerabilidad y las medidas de 
adaptación en el sector agropecuario son: el Imta; 
fideicomisos Instituidos en relación con la agricul-
tura (fira); colegio de postgraduados (colpos); la 
conagua, y la Universidad autónoma chapingo. 

adicionalmente, en la investigación sobre temas 
como los impactos y la adaptabilidad de cultivos (por 
ejemplo, maíz y caña de azúcar) y la identificación de 
medidas de adaptación, se cuenta con la colaboración 
de instituciones que operan a nivel internacional, como 
el centro Internacional de agricultura tropical; el Insti-
tuto Interamericano de cooperación para la agricultura 
(IIca) y el centro Internacional de mejoramiento de 
maíz y trigo (cImmYt), entre otras. 

Zonas costeras

la vulnerabilidad de las zonas costeras es uno de los 
temas de prioridad en méxico. existen varios centros 
dedicados a la investigación en esta materia:  cIceSe; 
cIcY; centro de Investigaciones biológicas del noroeste 
(cIbnOr); centro Interdisciplinario de ciencias ma-
rinas (cIcImar); Instituto de ciencias del mar y 
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limnología e Instituto de geografía, ambos de la Unam, 
y programa de ecología, pesquerías y Oceanografía del 
golfo de méxico (epomex), entre otros.

Sector hídrico

la conagua es la institución a cargo de coordinar ac-
tividades y estudios sobre la disponibilidad, administra-
ción y la vulnerabilidad del agua en el ámbito federal. 
la importancia dada a la investigación en ese sector 
se puede apreciar por la relación que existe entre la 
conagua y el conacyt para operar fondos sectoriales 
que fomentan la investigación y el desarrollo sobre el 
uso y manejo del agua. a través del Imta, la conagua 
realiza investigaciones sobre la problemática del agua 
en el país con un enfoque multidisciplinario e integral, 
como lo muestra el Atlas de vulnerabilidad hídrica en 
México ante el cambio climático, publicado en 2010. 
cabe señalar que el Atlas forma parte de un proyecto de 
investigación más amplio sobre los efectos del cambio 
climático en los recursos hídricos (Imta, 2010).

Sector turístico

la Sectur promueve la investigación a través del fon-
do Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la 
Innovación en el Sector turístico, con el apoyo de 
conacyt que, entre otros temas, busca desarrollar medi-
das sustentables en la industria hotelera, como aumen-
tar la eficiencia energética y el monitoreo y reducir tanto 
las emisiones como la vulnerabilidad de algunos destinos 
turísticos. además, se cuenta con algunos esfuerzos in-
dividuales por parte de instituciones estatales.

Sector energético

la Sener tiene a su cargo diversas instituciones dedica-
das a la investigación y el desarrollo de tecnologías: el 
Instituto de Investigaciones eléctricas (IIe), el Instituto 
mexicano del petróleo (Imp) y el Instituto nacional de 
Investigaciones nucleares (InIn). 
la Sener fomenta la investigación a través de dos fondos 
sectoriales en colaboración con conacyt. de acuerdo al 

artículo 254 bis de la ley federal de derechos, el fon-
do Sectorial conacyt-Sener-Sustentabilidad energética 
(fSe) utiliza el porcentaje que le corresponde del 0.65%, 
al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos 
por pemex en el año para financiar proyectos de investi-
gación científica y tecnología aplicada a la adopción,  in-
novación, asimilación y desarrollo tecnológico de fuentes 
renovables de energía, eficiencia energética, usa de tec-
nologías limpias y diversificación de fuentes primarias de 
energía (Sener, 2012). a nivel internacional, la Sener 
firmó en 2011 un memorándum de entendimiento con 
el banco Interamericano de desarrollo (bId) para lanzar 
convocatorias conjuntas entre el fSe y el bId con el obje-
tivo de desarrollar innovación en el área de sustentabilidad 
energética (Sener, 2012a). en 2012 en las convocato-
rias del fondo de Sustentabilidad energética se planteó el 
establecimiento de los centros mexicanos de Innovación 
en energía (cemIe’s) para la energía solar (cemIe-Sol) 
y para la energía geotérmica (cemIe-geo).

la cfe y el conacyt crearon el fondo Sectorial de 
Investigación y desarrollo tecnológico en energía. es un 
fideicomiso creado para brindar soluciones a las principa-
les problemáticas que afectan el sector eléctrico nacional 
mediante la promoción de la investigación y el desarrollo 
tecnológico (conacyt-cfe, 2012).

Biodiversidad, recursos naturales y 
uso de suelo

en temas relacionados con la biodiversidad, los recur-
sos naturales y el uso de suelo, la Semarnat lleva a cabo 
investigación a través de sus órganos desconcentrados 
y descentralizados: Ine, Imta, conanp, conafor, 
conabio y conagua. estas dependencias integran la te-
mática del cambio climático en sus respectivas áreas de 
trabajo y, en paralelo, fomentan la investigación (Ver 
capítulos III y V). 

Vivienda y zonas urbanas

la Sedesol promueve la investigación en temas relacio-
nados con el desarrollo urbano, el ordenamiento territo-
rial y el cambio climático. en 2011, solicitó un análisis 
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costo-beneficio de las políticas de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial frente al cambio climático; en 
2012, apoyó el desarrollo de una metodología para eva-
luar la resiliencia de los sistemas humanos ante los im-
pactos del cambio climático. 

Hay que destacar las actividades de investigación 
por parte de las instituciones académicas que se enfo-
can en los siguientes temas: edificios y viviendas sus-
tentables y bajas en emisiones de carbono, y la vulne-
rabilidad y adaptación de zonas urbanas ante el cambio 
climático. las instituciones que se dedican a este tipo de 
investigación son: el Instituto de Ingeniería de la Unam, 
el centro Virtual de cambio climático de la ciudad de 
méxico (cVcccm), el pIncc, el centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias en ciencias y Humanidades de 
la Unam y el centro mario molina, entre otros. 

Sector transporte

el Imt/Sct y el Ine/Semarnat fomentan la investiga-
ción dentro de este sector y en temas como la medición 
de los impactos de programas federales (por ejemplo, 
del programa transporte limpio), la importancia del 
factor “antigüedad” para la eficiencia de vehículos y los 
posibles impactos de cambios modales. Una de las insti-
tuciones no-gubernamentales que promueven la inves-
tigación es el centro de transporte Sustentable méxico 
(ctS-embarQ méxico). 

Estudios jurídicos, económicos y de 
dinámicas sociales 

Estudios jurídicos

en colaboración con el Ine, el centro mexicano de de-
recho ambiental (cemda), organización de la sociedad 
civil (OSc), ha avanzado en el análisis de las barreras 
legales y jurídicas para la implementación de acciones 
de mitigación y adaptación. Otras instituciones de in-
vestigación son: el centro de Investigación y docencia 
económicas(cIde), el colegio de méxico (colmex), el 

colegio de la frontera norte (colef), el Instituto de In-
vestigaciones jurídicas (IIj-Unam) y el centro de estu-
dios jurídicos ambientales (ceja).

Estudios económicos

el análisis sobre la economía del cambio climático sigue 
avanzando, a través de esfuerzos como los del Instituto 
mexicano de la competitividad (ImcO), que entre otras 
actividades analiza los impactos de las políticas públicas 
del cambio climático en la competitividad de la econo-
mía del país. por su parte, la facultad de economía de 
la Unam desarrolla, entre sus líneas de investigación, 
el análisis económico de las estrategias de bajo carbono 
(Ver capítulo V).

Dinámicas sociales

el Instituto mora publicó en 2012 el libro Las dimensio-
nes sociales del cambio climático: un panorama desde 
México. ¿Cambio social o crisis ambiental?. en temas 
de migración, el royal United Services Institute (rUSI) 
realizó en 2011 un estudio sobre cambio climático, mi-
gración y seguridad (rUSI, 2011).

a nivel local destaca el trabajo del cVcccm sobre la 
pobreza como factor de riesgo ante el cambio climático 
en el distrito federal (cVcccm, 2012).

Estudios institucionales

destacan algunos estudios sobre la capacidad institu-
cional ante desastres naturales. por un lado, en 2012 
la Organización para la cooperación y el desarrollo eco-
nómicos (Ocde) inició un estudio sobre las políticas 
de protección civil en méxico, que incluyó entre otros 
aspectos la capacidad del país para enfrentar inundacio-
nes así como el análisis del impacto de los huracanes. 
por otro lado, la Universidad autónoma metropolitana 
(Uam-xochimilco) evaluó las capacidades del gobierno 
local del distrito federal para atender el cambio climá-
tico. cabe añadir que existe también un estudio sobre 
gobernanza y cambio climático en la ciudad de méxico, 
elaborado por el cVcccm. 
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Investigación a niveles estatal y 
regional 

el distrito federal es la entidad federativa con el ma-
yor número de personas dedicadas a la investigación del 
cambio climático en el país. en los otros estados, la ela-
boración de los peacc ha contribuido a la investigación 
y la generación de información, actividades que están 
complementadas por proyectos y programas de inves-
tigación de universidades y centros de investigaciones 
estatales (figura VI.2). 

para fomentar la investigación a nivel estatal, las 32 
entidades federativas y 2 municipios (ciudad juárez, 
chihuahua, y puebla, puebla) cuentan con fondos mix-
tos (fomix), en cooperación con conacyt, que asigna 
fondos para proyectos de investigación según las nece-
sidades del estado. los fomix apoyaron un total de 474 
proyectos relacionados con el cambio climático durante  
el periodo 2001-2011; y en el periodo 2009-2011 con 
estos fondos se llevaron a cabo 60 proyectos, 32 orien-
tados a mitigación. el apoyo a los proyectos se dividió de 
la siguiente manera: 18 en materia de energías renova-
bles, seis en el área forestal; cinco en materia de residuos 
sólidos, reciclaje y tratamiento de aguas residuales; dos 
proyectos para peacc; y uno para la red de Innovación 
en ganadería Sostenible (figura VI.5).

n Figura VI.5. Proyectos de investigación de los Fomix rela-

cionados con la mitigación

fuente: conacyt, 2012.

a nivel regional, el fondo Institucional de fomento 
regional para el desarrollo científico, tecnológico y de 
Innovación (fordecyt) promueve acciones científicas, 
tecnológicas y de innovación que contribuyan al de-
sarrollo regional, a la colaboración e integración de las 
regiones y al fortalecimiento de los sistemas regionales 
de ciencia, tecnología e innovación. durante el periodo 
2009-2011, el fordecyt apoyó, entre otros, seis pro-
yectos de mitigación: tres enfocados a residuos sólidos 
y tratamiento de aguas residuales; dos a energías reno-
vables en la región del sureste mexicano, y uno en la 
categoría de agricultura (fordecyt, 2012). 

VI.3 Actividades relacionadas 
con la transferencia de 
tecnología

VI.3.1 Apoyo a la investigación y el 
desarrollo de tecnologías

la investigación y el desarrollo de tecnologías (I+d) 
es una actividad que apoyan varios fondos sectoriales 
del conacyt, entre los que destaca el fondo Sectorial 
conacyt-Sener-Sustentabilidad energética. este fondo 
publicó tres convocatorias entre 2010 y 2012 para diri-
gir recursos económicos a la investigación en materia de 
fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso 
de tecnologías limpias (2010 y 2011) y a la innovación 
en energía geotérmica (2012). los proyectos seleccio-
nados incluyen: tecnologías de biocombustibles; tec-
nologías de celdas solares; captura y confinamiento de 
cO

2
; tecnologías alternas de acondicionamiento de aire, 

y tecnologías de energía geotérmica (conacyt, 2012c). 
el fondo Sectorial para Investigación y desarrollo 

tecnológico en energía (fSIdte), a cargo de conacyt 
y cfe, asignó recursos a dos proyectos de investigación 
tecnológica en 2012, entre otros. 

por último, el fondo Sectorial de Innovación 
(finnova) Se-conacyt ha publicado varias convocato-
rias entre 2011 y 2012 para fortalecer la investigación 

energías renovables

Área forestal

residuos sólidos,
reciclaje y tratamiento
de aguas residuales

peacc

red de Innovación
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y el desarrollo de tecnologías en general y para el de-
sarrollo de tecnologías orientadas particularmente a la 
mitigación del cambio climático (Ver capítulo V).  

con respecto a la innovación en tecnologías verdes, 
el Instituto mexicano de la propiedad Industrial (ImpI) 
reporta que de 2009 a mediados de 2012 se recibie-
ron 1,006 solicitudes de patentes y se otorgaron 765 
(ImpI, 2012) (figura VI.6).

n Figura VI.6. Tecnologías verdes: solicitudes de patentes 

y patentes otorgadas

fuente: ImpI, 2012.

VI.3.2 Apoyos al desarrollo de 
tecnologías

el cleantech challenge méxico 2012 es un concurso 
para empresas y proyectos patrocinado por varios acto-
res del sector privado y USaId, que busca fomentar la 
creación de empresas de tecnologías limpias mexicanas.

para promover proyectos de energías renovables, la 
Sener (2012b) cuenta con las siguientes modalidades 
de apoyo por parte de nacional financiera:
•	 fondeo con recursos de organismos financieros in-

ternacionales, bId, bm, banco alemán de desarro-
llo (KfW, por sus siglas en alemán), corporación de 
financiación Internacional (Ifc, por sus siglas en 
inglés) que apoyan proyectos de transferencia tec-
nológica baja en carbono. 

•	 toma de riesgo en igualdad de condiciones, un me-

canismo que ofrece el financiamiento con deuda a 
proyectos de energía renovable en construcción o en 
operación. 

•	 emisión de capital y colocación de deuda, a través de 
lo cual se pueden obtener recursos en el mercado de 
valores emitiendo deuda a largo plazo. 

VI.3.3 Mecanismos de difusión e 
intercambio

entre los mecanismos para apoyar la difusión de cono-
cimiento y el intercambio de mejores prácticas en los 
ámbitos gubernamental y privado se tiene: el portal de 
energías renovables de la Secretaría de energía, que fa-
cilita las inversiones en fuentes renovables de energía en 
méxico; y la conuee, por su parte, publicó en su sitio de 
internet las guías prácticas para cambio de comporta-
miento y Uso eficiente de la energía, dirigidas al sector 
privado y a los hogares, que aborda temas de ilumina-
ción, transporte y cogeneración, e incluyen tecnologías 
eficientes y limpias, sus beneficios y costos (conuee, 
2012a). eventos y foros tales como green power con-
ferences, green Solutions y la expo en Verde Ser pro-
mueven el diálogo e intercambio de conocimiento entre 
los sectores privado y público. 

VI.3.4 Financiamiento internacional 
para la transferencia de tecnología

la conuee lanzó el programa para la promoción de ca-
lentadores Solares de agua (procalsol) en méxico con 
el propósito de fortalecer el crecimiento del mercado, fa-
vorecer a la industria nacional e impulsar la adopción de 
tecnologías sustentables en los sectores privado, público 
y residencial. el programa se apoya en cinco instrumen-
tos: regulación, incentivos económicos a usuarios, forta-
lecimiento de la oferta, información y gestión (conuee, 
2012b). el procalsol recibió el apoyo del pnUd y de la  
gIZ (gIZ, 2012a). gIZ brinda además apoyo integral a 
la transferencia de tecnología para mejorar la eficiencia 
energética en el país a través del proyecto energía Sus-

2009 2010 2011 2012

(enero-julio)

Solicitudes recibidas

patentes otorgadas
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tentable en méxico (2009–2013) (gIZ, 2012b)  (Ver 
capítulo V).

a través del fondo para tecnologías limpias (clean 
technology fund),5 méxico cuenta con tres proyectos: 
•	 aumentar la participación de energías renovables en 

la generación de energía (renewable energy III);
•	 promover financiamiento por parte de intermedia-

rios financieros locales para proyectos de eficiencia 
energética (mexico ctf-Idb group energy efficien-
cy program, part I);6

•	 promover la adopción de tecnologías eficientes 
en el sector residencial (efficient lighting and 
appliances).7

VI.4 Información sobre 
educación, formación y 
sensibilización

VI.4.1 Sensibilización de niñas, niños 
y jóvenes a nivel nacional

Actividades a nivel de educación 
escolar 

la Secretaría de educación pública (Sep), en conjunto 
con el centro de educación y capacitación para el desa-
rrollo Sustentable (cecadesu) de la Semarnat, implemen-
taron actividades en educación escolar. en la educación 
básica y normalista se incorporó el tema de sustentabili-

5 el cleantechnology fund es uno de los dos fondos bajo de los climate In-
vestment funds que responde a las necesidades de países en desarrollo para la 
mitigación del cambio climático. recursos provienen de 14 países (australia, 
canadá, dinamarca, francia, alemania, japón, corea, los países bajos, no-
ruega, españa, Suecia, Suiza, el reino Unido, los estados Unidos).  disponible 
en https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestment-
funds.org/files/approval%20by%20mail%20mexico%20renewable%20
energy%20program%2c%20proposal%20III%20pId.pdf
6  disponible en http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climate 
investmentfunds.org/files/mexico%20ctf-Idb%20group%20ener-
gy%20efficiency%20program.pdf
7  disponible en http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/sites/de-
fault/files/mexico%20efficient%20lighting%20and%20appliances%20
project%20-%20approved.pdf

dad ambiental en libros de texto; por ejemplo, el tema de 
cambio climático se integró en el libro de ciencias natu-
rales de sexto grado de primaria. adicionalmente, se dis-
tribuyeron 2,000 ejemplares del libro Cambio climático, 
ciencia, evidencia y acciones, más de 3,000 ejemplares 
del libro Guía de cambio climático: ciencia, evidencia y 
acciones y más de un millón de ejemplares del libro ¿Y el 
medio ambiente? Problemas de México y el mundo. Otra 
actividad importante ha sido la capacitación de maestros 
y maestras con respecto a temas del cambio climático a 
través de talleres, cursos presenciales y a distancia (ce-
cadesu/Semarnat, 2011).

a nivel de educación media superior y superior el 
trabajo del cecadesu se orienta a la incorporación del en-
foque de la educación ambiental para la sustentabilidad; 
la gestión ambiental a través de programas ambientales 
Institucionales (paIS); la formación y actualización de 
docentes, y la integración de temas ambientales en li-
bros de texto. 

a nivel universitario, el consorcio mexicano de pro-
gramas ambientales Universitarios para el desarrollo 
Sustentable (complexus), que agrupa a 15 institucio-
nes de educación superior, promueve la integración del 
cambio climático en docencia e investigación a través de 
actividades, tales como el foro nacional de las Institu-
ciones de educación Superior frente a los desafíos del 
cambio climático (complexus, 2012).

en el ámbito de la educación básica de adultos, el 
cecadesu, en colaboración con el Instituto nacional 
para la educación de los adultos (Inea), el centro de 
cooperación regional para la educación de adultos en 
américa latina y el caribe (crefal) y el british coun-
cil, impartió en línea el diplomado Cambio climático y 
Desarrollo Sustentable para educadores de adultos, con 
una participación de 88 asesores de adultos y personal 
del Inea (cecadesu/Semarnat, 2012).
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Educación no formal de niñas, niños 
y jóvenes 

aparte de incorporar temas ambientales y de cam-
bio climático a la educación pública, la Semarnat y el 
cecadesu promueven la educación no formal a través de 
la comunicación educativa “rompe con el cambio cli-
mático”, dirigida a jóvenes entre 18 y 29 años con la fina-
lidad de fomentar su participación en materia ambiental 
(cecadesu/Semarnat, 2011). del conjunto de activida-
des destacadas de este programa, sobresalen: 
•	 Un concurso nacional, en conjunto con el Instituto 

mexicano de la juventud (Imjuve) y la conanp, para 
impulsar la participación organizada de jóvenes en 
acciones contra el cambio climático; 

•	 la publicación de la Guía para la participación juvenil 
en cambio climático, elaborada conjuntamente con 
los consejos consultivos para el desarrollo Susten-
table, pnUd-Semarnat, pronatura méxico, Iluméxi-
co a.c., la asociación de Scouts de méxico, a.c., el 
centro mexicano de derecho ambiental, greenpea-
ce méxico y la dirección general de protección civil 
de la Secretaría de gobernación. la guía propone a 
las y los jóvenes una serie de actividades relaciona-
das con el cambio climático; 

•	 la transmisión de 16 cápsulas para radio, con el tí-
tulo ¡Haz que las cosas sucedan!. las cápsulas se 
transmitieron en 2012 por diferentes emisoras del 
Instituto mexicano de la radio.

•	 la evaluación del sitio www.rompeconelcambiocli-
matico.gob.mx que llevó a la adecuación del logoti-
po, el rediseño de la página y el eslogan. 

•	 encuentros juveniles que se realizaron con alumnos 
del colegio de ciencias y Humanidades (ccH) y de 
la Universidad del Valle de méxico (UVm) para rea-
lizar actividades de sensibilización ambiental. 

•	 el desarrollo de la página de internet fans del planeta. 

Otras actividades incluyen: 
•	 la exposición itinerante “Hagamos la diferencia”, 

que aborda la problemática del consumo y su vincu-
lación con el cambio climático.

•	 el concurso de cuento infantil “anímate por el pla-
neta, un día sin petróleo”,  el cuento ganador se con-
virtió en un cortometraje que se estrenó en el marco 
del festival de cine ambiental en marzo de 2010 
(cecadesu/Semarnat, 2012).

cabe destacar que en 2011 el festival Internacional 
prix jeunesse Iberoamericano otorgó el primer lugar al 
sitio fans del planeta, en la categoría digital e interacti-
va, como mejor página de internet para niñas y niños por 
su originalidad, calidad, accesibilidad, rigurosidad en el 
tratamiento de los contenidos y enfoque en la solución 
de problemas con base en los principios y valores de la 
sustentabilidad ambiental (cecadesu/Semarnat, 2011).

también resalta el desarrollo positivo de las visitas al 
sitio internet de la página fans del planeta entre 2009 y 
2011 (figura VI.7).

n Figura VI.7. Número de visitas a la página internet Fans 

del Planeta entre 2009 y 2011

fuente: elaboración para la 5cn con datos de cecadesu/Semarnat, 2011.

por su parte, la campaña megacity Initiative: local 
and global research Observations (mIlagrO) es un 
esfuerzo científico internacional relevante para estudiar 
la contaminación emitida por una megaciudad y anali-
zar sus impactos en la calidad del aire y el clima (mce2, 
2012). 

el molina center for energy and the environment 
(mce2) coordina esta campaña en la ciudad de méxico 
desde 2006, con el fin de acercar a las y los alumnos de 
secundaria y bachillerato de la ciudad al quehacer científico 
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en materia ambiental, particularmente en lo relacionado 
con el cambio climático y la contaminación atmosférica. 

Sus objetivos son formar líderes capaces de proponer 
y participar en acciones de mejoramiento para su entor-
no cercano (escuelas, familias, colonias, entre otros) y 
fomentar su interés en estudiar carreras sobre los temas 
mencionados. además, por el papel significativo que tie-
nen los profesores como formadores de las nuevas ge-
neraciones, se les ha incluido en el programa para ofre-
cerles herramientas científicas, didácticas y pedagógicas 
que les permitan mejorar su labor como docentes en el 
aula cuando enseñan temas ambientales.

algunos de sus resultados relevantes en el periodo 
2006-2012 son:  
•	 Siete	ediciones	con	esta	iniciativa.
•	 Participación	de	70,000	personas.
•	 Red	de	alumnos	AIRE2 (alumnos Interesados en la 
 recuperación del entorno ecológico). esta red cola-

boró en la redacción de la declaración de los jóvenes 
mexicanos sobre cambio climático y en su presen-

tación en cancún durante la cOp 16; también par-
ticiparon en diferentes foros nacionales e internacio-
nales. la red tiene 80 alumnas y alumnos afiliados.

•	 Red	de	profesores	VIDA2 (Voces e Iniciativa de do-
centes por el aire y el ambiente), a través de la cual, 
con el apoyo del mce2, las y los profesores intercam-
bian experiencias de trabajo y están en contacto con 
expertos que los asesoran para mejorar su práctica 
docente en materia ambiental; cuenta con más de 
30 afiliadas y afiliados.

Publicaciones

para apoyar la educación y sensibilización en el tema de 
cambio climático, la Semarnat publicó una serie 
de materiales disponibles gratuitamente en su página de 
internet. el cuadro VI.4 da una vista general de las pu-
blicaciones que abarcan más explícitamente este tema 
de cambio climático (Semarnat, 2012a).

n Cuadro VI.4. Publicaciones de educación sobre cambio climático de la Semarnat

Titulo Año Autor Imagen Resumen

méxico y el cambio 
climático global

2011
conde, cecilia/ 
cecadesu-
Semarnat

mediante un lenguaje claro, sen-
cillo y accesible, apoya a que las 
y los lectores entiendan el cambio 
climático, sus causas, caracterís-
ticas y potenciales efectos; qué 
acciones están planteando las na-
ciones y sociedades para enfrentar 
el problema. 

la carta de la tierra; 
las niñas y los niños 
[recurso electrónico]

2011
cecadesu-
Semarnat

manifiesta que los humanos de-
ben: conservar y mejorar el mundo 
donde viven; vivir de una manera 
nueva y aprovechar las culturas y 
los inventos.
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el planeta se está 
calentando [cuaderno 
de actividades]

2011
cecadesu-
Semarnat

es un folleto dirigido a niñas y ni-
ños, en el que se explica de manera 
sencilla qué es el cambio climático, 
cuál es su origen, sus implicaciones 
en la vida de todos los seres vivos 
que habitan el planeta así como 
las acciones que se pueden reali-
zar para disminuir sus impactos, 
junto con acciones de adaptación 
para aprender a vivir con este fe-
nómeno.

guía para la parti-
cipación juvenil en 
cambio climático [re-
curso electrónico]

2011
cecadesu-
Semarnat

presenta a las y los jóvenes el por 
qué y cómo participar en acciones 
ante el cambio climático; y delinea 
la política y la gestión ambientales 
del país. 

concurso nacio-
nal “rompe con el 
cambio climático: 
Haz que las cosas 
Sucedan” [recurso 
electrónico]

2010 Semarnat

promueve la participación organi-
zada de las y los jóvenes mexica-
nos en el combate contra el cam-
bio climático.

rompe con el cambio 
climático: los jóvenes 
estamos conscien-
tes de que somos la 
generación que puede 
lograr este cambio 
[recurso electrónico]

2010 Semarnat

el concepto rompe con el cambio 
climático está dirigido a grupos de 
jóvenes de entre 18 y 29 años de 
edad, que sean estudiantes de los 
niveles de educación media su-
perior o superior de instituciones 
públicas y privadas, así como a or-
ganizaciones juveniles que realizan 
acciones a favor del medio am-
biente en la república mexicana.
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postales sobre cam-
bio climático [recurso 
electrónico]

2010
cecadesu-
Semarnat

Son ocho tarjetas postales dirigidas 
a niñas, niños y adolescentes, para 
que a través de imágenes sencillas, 
obtengan un conocimiento básico 
sobre el cambio climático, sus im-
plicaciones, cómo afecta y de qué 
manera contribuir para contrarres-
tar sus efectos.

declaratoria de los 
jóvenes de coahuila 
frente al cambio 
climático [recurso 
electrónico]

2010
cecadesu-
Semarnat

las y los jóvenes de coahuila 
(Universidad autónoma agraria 
antonio narro Uaaan, Instituto 
tecnológico de Saltillo ItS y pro-
fauna) emitieron esta declaratoria 
después de analizar la problemáti-
ca del cambio climático y sus de-
safíos. deseando contribuir a tra-
vés de la visión de la juventud de 
la región noroeste de méxico a la 
declaratoria nacional de los y las 
jóvenes frente al cambio climático, 
en el marco de la cumbre mundial 
de la juventud 2010 y la cOp 16.

declaratoria de las y 
los jóvenes mexica-
nos frente al cambio 
climático [recurso 
electrónico]

2010 Semarnat

con este folleto se da a conocer la 
declaratoria que hacen los jóvenes 
mexicanos frente al cambio, la cual 
comprende una serie de acciones, 
propuestas y compromisos, cuyo 
objetivo fue presentar una línea de 
trabajo para la acción en el marco 
de la cOp 16. 

declaratoria de la 
agricultura biointen-
siva frente al cambio 
climático [recurso 
electrónico]

2010 Semarnat

a partir del encuentro latinoame-
ricano: “la agricultura biointensi-
va frente al cambio climático”, los 
países participantes emitieron una 
declaratoria en la que manifiestan 
su posición y principios, a través de 
15 consideraciones sobre las que 
basan sus propuestas para enfren-
tar y adaptarse al cambio climático. 



 VI. Otra InfOrmacIón releVante para el lOgrO del ObjetIVO de la cOnVencIón  n  377

estufa solar de seca-
do de madera [recur-
so electrónico]

2010
conafor-
Semarnat 

manual a través del cual se busca 
promover la construcción de una 
estufa solar de secado de madera 
para reducir el tiempo del proceso 
de deshidratado y agregar un valor 
extra a los productos, con mejor 
calidad, asi como para mejorar los 
procesos de secado de madera que 
hasta hoy se hacen en forma tra-
dicional (al aire libre), a través de 
una tecnología económica y ami-
gable con el medio ambiente.

el cambio climático 
en las comunidades 
rurales [recurso elec-
trónico]

2010 Semarnat

el manual está dirigido a los in-
teresados en realizar acciones 
que beneficien a las comunidades 
rurales en materia de cambio cli-
mático. el objetivo es aportar a 
los promotores y capacitadores 
los conocimientos prácticos para 
apoyar a los pobladores rurales en 
sus reflexiones y acciones sobre 
cómo adaptarse individual y colec-
tivamente. pretende contribuir a 
la formación de valores, actitudes, 
competencias y capacidades de los 
habitantes de las comunidades ru-
rales para mitigar y adaptarse a los 
efectos del cambio climático.

cOp 16/cmp 6 
méxico 2010. las 
conferencias de 
cancún sobre cambio 
climático. Un espacio 
para todos

2011 Semarnat

en este documento se recuperan 
las memorias del proceso empren-
dido por méxico y la comunidad 
internacional durante 2010. Se 
espera que este ejercicio de reco-
pilación y análisis de información 
brinde lecciones y elementos útiles 
para las y los tomadores de decisio-
nes en el camino hacia un régimen 
climático fortalecido, así como 
para futuros anfitriones y partici-
pantes en estas conferencias.

fuente: Semarnat, 2012a. 

los tres primeros volúmenes publicados en 2008 y 
2009, de la obra Capital natural de México, coordinado 
por la conabio, son un referente ampliamente consul-

tado por los distintos sectores de la sociedad que de-
mandan información primaria, actualizada, descriptiva, 
evaluada y sintetizada sobre el estado del conocimien-
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to, la conservación y el uso de la diversidad biológica de 
méxico, conscientes de que el cambio climático es una 
causa directa de la pérdida del capital natural del país.

los volúmenes IV y V de esta obra están próximos a 
publicarse. el propósito del primero de estos volúmenes 
es evaluar las capacidades humanas, institucionales y fi-
nancieras determinantes para la atención de problemas 
del capital natural, ya que éste es un tema transversal 

n Cuadro VI.5. Publicaciones de otros actores

cambio climático y 
desarrollo Sustentable. 
para américa latina y 
el caribe. conocer para 
comunicar. 

2010
british 
council/ 
pnUd

el libro tiene la intención de que la sociedad 
comprenda, en términos simples, el impacto y 
la vulnerabilidad de la sociedad ante el cambio 
climático; plantea una nueva perspectiva del 
cambio climático al incluir un capítulo especial 
para comunicadores.

miro, siento y 
escucho…cuidemos el 
medio ambiente con 
plaza Sésamo.

2012

asociación 
mexicana para 
la Innovación 
tecnológica 
educativa a.c. 

guía elaborada para que el maestro o la maestra 
pueda trabajar durante el curso escolar con sus 
alumnos los temas de medio ambiente de una 
manera divertida y sencilla, con las actividades 
sugeridas y otras que el propio maestro o 
maestra pueda desarrollar. Se abordan cuatro 
temas: biodiversidad; agua; residuos Sólidos y 
energía; también se pueden trabajar los campos 
formativos del programa de educación preescolar 
(2011) de la Secretaría de educación pública.

que se relaciona con los tres primeros volúmenes en la 
generación de conocimiento y el manejo y gestión del 
capital natural. en el segundo se analizan los posibles 
escenarios de la diversidad biológica de méxico, bajo una 
propuesta de reflexión colectiva ante los hallazgos de la 
evaluación científica de los tres primeros volúmenes. 

el cuadro VI.5 muestra publicaciones de otras ins-
tituciones.

Videos sobre el cambio climático 

disponibles en línea en la página internet de la Semarnat 
(cuadro VI.6).

n Cuadro VI.6. Videos sobre cambio climático disponibles 

en línea

¿cómo nos afecta?

¿Qué es?

¿Qué podemos 
hacer?

tercera llamada

fuente: Semarnat, 2012b.
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VI.4.2 Sensibilización del 
consumidor a nivel nacional

Otras actividades de sensibilización se dirigen en su ma-
yoría al consumidor para que modifique sus hábitos, in-
tegrando consideraciones ambientales en sus decisiones. 
en ese sentido, los portales gubernamentales buscan con-
cientizar sobre el impacto ambiental de diversos produc-
tos y ofrecer alternativas más limpias y eficientes. el portal 
de Vivienda Sustentable, del Ine, ofrece recomendacio-
nes sobre cómo reducir y hacer más eficiente el consumo 
de energía, agua, residuos y los beneficios de áreas verdes 
(Ine, 2012d). bajo el nombre educación para el Uso ra-
cional y ahorro de la energía eléctrica (edUcaree), el 
fIde diseñó programas dirigidos a diversos grupos (estu-
diantes de preescolar, de educación media superior, esta-
dos y municipios, empresas, facilitadores y la sociedad en 
general) para fomentar la cultura del ahorro y uso eficien-
te de la energía eléctrica (fIde, 2012).

con respecto a vehículos privados, el portal de Indi-
cadores de eficiencia energética y emisiones Vehicula-
res (Ine, conuee, profeco) brinda información sobre la 
eficiencia energética y las emisiones de automóviles, así 
como el gasto anual asociado con diferentes marcas y 
tipos (Ine-conuee-profeco, 2012). el programa trans-
porte limpio desarrollado por Semarnat y Sct, apoyado 
por la agencia de protección ambiental de los estados 
Unidos (epa), busca reducir el consumo de combusti-
ble y las emisiones de geI en el transporte de carga y 
de pasajeros, a través de la capacitación en conducción 
técnica-económica a fin de aumentar el rendimiento del 
combustible usado (Semarnat-Sct, 2012).

en el sector turismo, la Sectur, en conjunto con el 
consejo de promoción turística de méxico, publicó una 
calculadora en la página www.visitmexico.com/aventu-
ra, que le da al turista una idea aproximada acerca de las 
emisiones de cO

2 
que genera su viaje; esta información 

busca concientizar a viajeros, quienes pueden hacer una 
donación a los proyectos de reforestación de la organiza-
ción Scolel’te para compensar las emisiones de los viajes. 

entre las actividades del sector privado y de la socie-
dad civil para sensibilizar a la población sobre el tema, 
se encuentran: la Iniciativa negocios Verdes, del tec-

nológico de monterrey, que fomenta una cultura em-
prendedora sustentable y, con ello, se propone apoyar 
la transición hacia una economía con bajo contenido de 
carbono (IteSm, 2012). por su parte, ceSpedeS rea-
lizó la traducción y publicación de dos documentos para 
sensibilizar al sector empresarial ante el cambio climáti-
co: Rutas hacia el 2050: energía y cambio climático; y 
Adaptación: un informe para empresas. 

la Unidad nacional de asociaciones de Ingenie-
ros, a.c. (UnaI), asociación civil legalmente consti-
tuida, que integra a 72 organizaciones, entre colegios, 
asociaciones y sociedades técnicas de todas las ramas 
de la Ingeniería mexicana, ha organizado varios foros na-
cionales. el objetivo central ha sido reunir a especialistas 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio en 
diversas áreas de la ingeniería, a través de intercambios 
académicos, científicos y de investigación con experien-
cias en los ámbitos municipal, estatal y federal, respon-
sables de los temas afines al desarrollo sustentable. Uno 
de los foros estuvo dedicado a las “acciones concretas 
para la mitigación, adaptación y Vulnerabilidad al cam-
bio climático”. además la UnaI da seguimiento a los 
acuerdos de cancún derivados de la cOp 16.

VI.4.3 Actividades de sensibilización 
y educación a nivel estatal

para fomentar la integración del cambio climático en 
las actividades educativas en los estados del país, el 
cecadesu inició una estrategia para brindar a las au-
toridades estatales y las delegaciones federales de la 
Semarnat una metodología para el diseño de progra-
mas estatales de educación ambiental, comunicación 
educativa y formación de capacidades en condicio-
nes de cambio climático. a finales de 2011, 31 en-
tidades federativas contaron con ese programa que 
plantea las acciones estratégicas a realizar en materia 
de educación ambiental en los ámbitos formal y no 
formal, así como para la capacitación de funcionarios, 
actores rurales en el diseño y desarrollo de acciones de 
comunicación educativa (cecadesu/Semarnat, 2012).
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VI.4.4 Acceso a la información y 
participación ciudadana

Acceso a la Información 

el Sistema nacional de Información ambiental y de re-
cursos naturales (SnIarn) hace accesible la informa-
ción ambiental a la ciudadanía. el SnIarn presenta: 
•	 Bases	 de	 datos	 estadísticos	 sobre	 temas	 de	 agua,	

atmósfera, biodiversidad, recursos forestales, suelos, 
desastres naturales y residuos, entre otros; 

•	 El	Espacio	Digital	Geográfico	(ESDIG)	es	un	sistema	
que muestra mapas y los programas ambientales y 
sociales dedicados al aprovechamiento, protección, 
restauración y conservación de los ecosistemas na-
turales de méxico;

•	 El	 Sistema	 de	 Indicadores	 Ambientales	muestra	 la	
situación actual y los cambios del medio ambiente y 
recursos naturales del país. 

para divulgar la información, el SnIarn publicó en-
tre 2009 y 2012 varios informes y productos que se 
pueden descargar de su página de internet.

n Cuadro VI.7. Publicaciones de información ambiental de la Semarnat y el Inegi

Titulo Año Autor Imagen Resumen

el medio 
ambiente en 
méxico 2009: 
en resumen 

2009 Semarnat

este libro presenta, de manera breve y con abundan-
tes elementos gráficos, los puntos más importantes 
contenidos en el Informe de la Situación del medio 
ambiente en méxico.

Impacto 
del cambio 
climático en 
las tierras y sus 
características

2009 Semarnat

Se analiza la vulnerabilidad de las tierras y sus carac-
terísticas, y la estimación de costos asociados al im-
pacto del cambio climático en la agricultura.

Indicadores 
básicos del 
desempeño 
ambiental de 
méxico 2010

2010 Semarnat

brinda información que describe las tendencias de 
cambio y la situación actual del medio ambiente y 
los recursos naturales del país, las amenazas y las res-
puestas institucionales que atienden la problemática. 
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compendio de 
estadísticas 
ambientales 

2010 Semarnat

Incluye la información disponible en la base de datos 
estadisticos del SnIarn, a septiembre de 2010, en 
los temas de agua, bioseguridad, biodiversidad, recur-
sos forestales, desatres naturales e impacto ambien-
tal, entre otros. 

atlas 
geográfico 
del medio 
ambiente 
y recursos 
naturales. 
edición 2010

2010 Semarnat

presenta mapas sobre el estado del ambiente y los 
recursos naturales del país en temas como: vegeta-
ción y uso de suelo, suelos, biodiversidad, atmósfera, 
agua, regionalización del territorio y medio físico. 

el ambiente 
en números. 
edición 2011

2011 Semarnat

Se recopilan las estadísticas ambientales (vegeta-
ción y recursos forestales, suelo, biodiversidad, agua 
y recursos hídricos, atmósfera y residuos, así como 
algunos casos de gestión y manejo de los recursos 
naturales) que se integran en la base de datos del 
SnIarn de la Semarnat. 

el Sector 
energético en 
méxico 2011

2012 Inegi

Se integran estadísticas relevantes sobre la participa-
ción del sector energético en los principales agrega-
dos macroeconómicos nacionales, así como respec-
to a su estructura y evolución en los últimos años, 
proporcionando de esta manera elementos para el 
conocimiento y análisis de este sector, con lo cual se 
fortalece el servicio público de información. los ane-
xos proveen información sobre acciones ecológicas y 
para la protección del medio ambiente y el ahorro de 
energía en el sector. 

Participación ciudadana 

la Unidad coordinadora de participación Social y trans-
parencia (Ucpast), de la Semarnat, y los consejos con-
sultivos para el desarrollo Sustentable (ccdS), creados 
en 1995, son las instancias más importantes para fo-
mentar la participación ciudadana en el sector ambien-
tal. en estos organismos participan representantes de 
los diversos sectores de la sociedad así como gobiernos 
locales, a fin de asesorar a la dependencia en la formula-

ción, aplicación y vigilancia de las estrategias nacionales 
en materia de protección ambiental y aprovechamiento 
de los recursos naturales.

con respecto al cambio climático, dos representan-
tes de los ccdS participan con voz y voto en el consejo 
consultivo de cambio climático que formula recomen-
daciones a la cIcc. para dar cumplimiento a los obje-
tivos del pecc relacionados con la participación ciuda-
dana, en febrero 2012 se instaló el grupo de trabajo 
de Vinculación con la Sociedad civil (gt-VInc) de la 
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cIcc, coordinado por la dirección general de Vincula-
ción con las Organizaciones de la Sociedad civil de la 
Sre y la Ucpast/Semarnat. 

para la Iniciativa de la ley de cambio climático se so-
licitaron aportaciones de los ccdS y en 2010 se elaboró 
el documento denominado “posición del ccdS nacional 
frente a la Iniciativa de ley de cambio climático”. 

con el propósito de documentar el posicionamiento 
internacional de varios consejos consultivos se elaboró el 
“pronunciamiento de los consejos consultivos, frente al 
cambio climático”, basado en consultas a los diferentes 
consejos consultivos ambientales; este documento se 
distribuyó durante la cOp 16 en cancún, Quintana roo, 
y fue presentado por miembros del consejo consultivo 
nacional para el desarrollo Sustentable (ccndS) en 
dos eventos organizados por la Ucpast. 

en 2011, la Ucpast llevó a cabo un proceso partici-
pativo para enriquecer e integrar las propuestas de las 
diversas declaratorias elaboradas en 2010. el resultado 
se publicó en el documento “declaratoria de la Sociedad 
civil mexicana rumbo a la cOp 17”, que fue entregado 
a los negociadores de la delegación mexicana (Ucpast/
Semarnat, 2012). 

VI.5 Información sobre 
fortalecimiento de capacidades 
en los niveles nacional, regional 
y subregional

VI.5.1 Revisión de programas de 
posgrados y cursos

Según el padrón nacional de posgrados de calidad del 
conacyt, méxico cuenta con 67 posgrados (maestrías 
y doctorados) relacionados con el medio ambiente y el 
desarrollo sustentable (conacyt, 2012). 

cabe señalar que algunas instituciones han inicia-
do posgrados específicamente en cambio climático, por 
ejemplo, la Universidad Iberoamericana puebla ofrece la 
maestría de estudios de cambio climático.

la Semarnat, a través del cecadesu, ha emprendido 
varias acciones para responder a las necesidades de for-
mación para la mitigación y la adaptación. esas acciones 
incluyen el diplomado Cambio Climático y Agricultura 
Sustentable, para egresados de la carrera de Ingeniería 
agrícola de la facultad de estudios Superiores de cuau-
titlán, Unam, impartido entre 2010 y 2011. en este 
último año, en coordinación con la benemérita Univer-
sidad autónoma de puebla, la dirección de educación 
ambiental de ese estado y la delegación federal de la 
Semarnat, se desarrolló el diplomado de “tecnologías para 
una agricultura Sustentable en condiciones de cambio 
climático” (cecadesu/Semarnat, 2012).

además de la educación formal, existen diversos cur-
sos impartidos por instituciones privadas, gubernamenta-
les y de la sociedad civil que ofrecen una amplia gama de 
temas directamente relacionados con la problemática del 
cambio climático. para dar algunos ejemplos, se pueden 
mencionar los cursos, talleres y diplomados en eficiencia 
energética y producción más limpia que ofrece el centro 
mexicano para la producción más limpia; los cursos y ta-
lleres del centro del agua para américa latina y el caribe, 
del tecnológico de monterrey, y los cursos sobre eficiencia 
energética y formación de promotores de ahorro de ener-
gía eléctrica que lleva a cabo el fIde, entre otros. 

VI.5.2 Capacitación a niveles estatal 
y municipal

Se brindó capacitación a nivel estatal a través de talleres 
preparatorios para la elaboración de los peacc. Hasta 
agosto de 2012, se realizó la capacitación de manera pre-
sencial en 29 estados: 26 en el tema de Inventarios esta-
tales de emisiones de geI; 28 en elaboración y uso de es-
cenarios de cambio climático y 15 en impactos del cambio 
climático en la calidad del agua. además, las 32 entidades 
federativas recibieron capacitación virtual con los elemen-
tos técnicos para la elaboración de peacc. esta herra-
mienta fue desarrollada por iniciativa del Ine, con fondos 
de la embajada británica en méxico, con técnicos expertos 
del Ine y la plataforma pedagógica y virtual del Instituto 
tecnológico de estudios Superiores de monterrey. 



 VI. Otra InfOrmacIón releVante para el lOgrO del ObjetIVO de la cOnVencIón  n  383

n Cuadro VI.8. Talleres de capacitación impartidos a las entidades federativas, agosto 2012

 
Entidad 

Federativa

Presencial Virtual

Elaboración 
PEACC

Elaboración de 
Inventarios de 
Emisiones GEI

Uso de Escenarios 
de Cambio 
Climático

Cambio 
Climático y 

Agua

Elementos técnicos 
para la elaboración 

de PEACC
aguascalientes x x x x
baja california x x x x x
baja california Sur x x
campeche x x x x
chiapas x x x x x
chihuahua x x x x
coahuila x x x
colima x x x
distrito federal x x x x
durango x x x x x
edo. de méxico x x x x x
guanajuato x x x x x
guerrero x x x
Hidalgo x x x x x
jalisco x x x x
michoacán x x x x
morelos x x x
nayarit x x x x x
nuevo león x x x x x
Oaxaca x x x x
puebla x x x x
Querétaro x x x x x
Quintana roo x x x x
San luis potosí x x x x
Sinaloa  x x
Sonora x x x x
tabasco x x x x x
tamaulipas x x x x x
tlaxcala x x x x
Veracruz x x x x x
Yucatán x x x x
Zacatecas x x

fuente: elaboración para la 5cn con información de Ine, 2012b.

en la capacitación sobre el tema de medio ambiente 
para funcionarios de gobierno e investigadores de uni-
versidades de ciudades latinoamericanas, el mce2 ha 
desarrollado cursos sobre modelación de calidad del aire; 
talleres acerca de las implicaciones en política pública de 
hallazgos científicos sobre contaminación atmosférica 
(con el Ine); reuniones de los expertos mexicanos de la 
campaña mIlagrO para compartir información sobre 
las actividades en proceso de los diferentes grupos, así 
como para explorar las posibles colaboraciones, talleres 

técnicos sobre la ciencia y la política de los forzadores 
de cambio climático de Vida corta (con la Unam, el 
Ine y WmO). los resultados obtenidos de este proyec-
to de investigación en el periodo 2006-2012 han servi-
do como base para la elaboración de políticas en materia 
de contaminación del aire en la Zona metropolitana del 
Valle de méxico como el programa para mejorar la ca-
lidad del aire 2011-2020 (prOaIre) (mce2, 2012).

la elaboración de los planes de acción climática 
municipal está apoyada por una serie de capacitaciones 
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dirigidas a los participantes (IcleI–gobiernos locales 
por la Sustentabilidad, 2012). en el Ine se encuentra 
la Unidad Implementadora pacmUn con expertos en 
temas de inventarios, mitigación y adaptación, quienes 
de manera continua imparten capacitación y asesoría. 
entre enero y julio de 2012 se realizaron: 
•	 El	Foro	Nacional	Planes	de	Acción	Climática	Munici-

pal pacmUn, en el Senado de la república y 
•	 Más	de	10	capacitaciones	regionales.

Sedesol, por su parte, elaboró dos guías dirigidas a las 
autoridades municipales para fortalecer su gestión en 
materia de adaptación y mitigación, y para ofrecerles los 
antecedentes y la información básica sobre el cambio 
climático a fin de emprender acciones concretas en el 
marco de sus atribuciones (Sedesol, 2012b).
•	 Guía Municipal de Acciones frente al Cambio Cli-

mático. Con énfasis en desarrollo urbano y orde-
namiento territorial. 

 este documento está planteado como una guía diri-
gida a las autoridades municipales para fortalecer su 
gestión en materia de adaptación y mitigación, así 
como para ofrecer los antecedentes y la información 
básica sobre el cambio climático para emprender 
acciones concretas en el marco de sus atribuciones. 
Se trata de una herramienta práctica orientada a la 
ejecución de acciones que los gobiernos subnacio-
nales pueden emprender en sus administraciones, en 
particular a través de la administración del desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial. 

 la guía abarca los aspectos mínimos que deben 
ser atendidos en los municipios. Se invita a las au-
toridades locales en conjunto con sus pobladores, 
a realizar un autodiagnóstico sobre la exposición 
a los riesgos asociados al cambio climático de la 
población, los recursos naturales, los bienes in-
muebles e infraestructura local, a fin de tomar las 
medidas de mitigación y adaptación a este fenó-
meno, aprovechando las fuentes de financiamiento 
que actualmente están disponibles tanto por los 
programas del gobierno federal, como por diversas 
agencias nacionales e internacionales. esta guía se 
encuentra en proceso de diseño editorial y se rea-

lizará el primer tiraje para la segunda quincena de 
octubre de 2012.

•	 Guía para el Desarrollo Local Sustentable. 
 Uno de los graves problemas asociados a la pobre-

za es el deterioro ambiental. conscientes de esto, la 
Sedesol, con recursos aportados por el fondo 
español para latinoamérica y el caribe a través del 
banco mundial, integraron la guía para el desarro-
llo local Sustentable. a pesar de la amplia oferta 
natural en méxico, el país tiene una de las mayores 
incidencias de especies en peligro de extinción, el 
segundo lugar de deforestación en américa latina y 
una pérdida económica anual por causa del deterio-
ro ambiental estimada en 10% del pIb. el proceso 
de ocupación irregular en las ciudades persiste y su 
ritmo de expansión sin precedentes tiene enormes 
costos económicos, sociales y ambientales. el cam-
bio climático, cuyos impactos ya se dejan sentir con 
las grandes inundaciones y las sequías históricas re-
cientes, es otro de los temas que se abordan. los po-
bres, en particular, las mujeres, niños y ancianos, son 
la población más vulnerable frente a este fenómeno. 
asimismo, diversos estudios dan cuenta de la rela-
ción positiva entre desarrollo socio-económico, ma-
yor competitividad y la preservación de los recursos 
naturales, es decir, desarrollo económico y el cuidado 
del medio ambiente son factores interdependientes, 
tanto como lo son el deterioro ambiental y la pobreza.

 estos y otros temas son abordados en esta guía, que 
no sólo hace un recuento de los problemas ambien-
tales, sino que propone soluciones concretas y re-
seña experiencias exitosas enfocadas fundamental-
mente a los gobiernos locales, ámbito en donde ate-
rrizan los problemas y desde donde pueden emerger 
iniciativas y soluciones. disponible en http://www.
sedesol.gob.mx/es/Sedesol/documentos_de_di-
fusion_Sedesol

 la Sedesol también publica el boletín especial sobre 
la incorporación de criterios de adaptación al cam-
bio climático en los instrumentos de planeación ur-
bana, disponible en http://www.desarrollourbano.
sedesol.gob.mx/archivos/18/file/articulo%20
ecOS%20adaptacion.pdf
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VI.5.3 Capacitación de servidores 
públicos y otros profesionistas

el  cecadesu, de la Semarnat, lleva a cabo varias acti-
vidades para fomentar la capacitación de funcionarios 
en materia de cambio climático. en 2011, instrumentó 
un programa a distancia para ayudar al funcionariado a 
comprender el fenómeno del cambio climático. ade-
más, ha impartido el curso cambio climático: ciencia, 
evidencias y acciones, en el que han participado 1,383 
servidores públicos. 

en 2010 se realizó la novena edición del encuentro 
Internacional de derecho ambiental, cambio climático 
y Sustentabilidad cOp 16 y rumbo a río+20. además, 
se impartieron 10 teleconferencias, en las que participa-
ron más de 3,000 personas, sobre derechos humanos 
para la sustentabilidad ambiental, que incluyó el tema 
cambio climático (cecadesu/Semarnat, 2011).

VI.5.4 Capacitación en otros países a 
través de las cooperaciones bilateral 
y triangular

a través de la agencia mexicana de cooperación para 
el desarrollo (amexcid) de la Sre, méxico llevó a cabo 
proyectos de capacitación a nivel internacional sobre 
la mitigación y adaptación al cambio climático. bajo el 
memorándum de entendimiento con Indonesia para 
fortalecer la cooperación bilateral en materia de medio 
ambiente y cambio climático, especialistas del Ine im-
partieron seminarios de capacitación en inventarios de 
emisiones y comunicaciones nacionales en ese país, con 
participantes de bangladesh, japón, malasia y Singapur, 
entre otros. 

en bolivia, méxico colaboró con alemania en un pro-
yecto de reuso y tratamiento de aguas residuales y pro-
tección de cuerpos de agua, con enfoque de adaptación 
al cambio climático. asimismo, en colombia, república 
dominicana y países de centroamérica, méxico impar-
tió, junto con el  IIca, seminarios sobre adaptación de la 
agricultura al cambio climático.

con la agencia de cooperación Internacional de co-
rea (KOIca), se firmó un acuerdo para implementar un 
programa de capacitación sobre cambio climático y cre-
cimiento verde en diez países de latinoamérica. el pro-
grama incluye temas sobre mitigación de emisiones de 
geI; adaptación; políticas públicas de cambio climático, 
y de crecimiento bajo en emisiones.8 en 2011, un grupo 
de 25 funcionarios de centroamérica tomó el curso en 
línea del Ine y el tecnológico de monterrey, y asistieron 
al taller en la ciudad de méxico. en 2012, el curso en 
línea contaba con 23 participantes de la región, y el taller 
presencial se llevó a cabo a fines del año. 

VI.6 Esfuerzos para promover 
el diálogo y el intercambio de 
información

méxico promueve activamente el intercambio de infor-
mación en los ámbitos  nacional, estatal, regional e in-
ternacional, ya sea mediante la redes de investigación, 
alianzas y grupos de colaboración como a través de la 
memorándum de entendimiento.

VI.6.1 CMNUCC: COP 16 y COP 17

en 2010, méxico realizó la décimo Sexta conferencia 
de las partes de la cmnUcc (cOp 16) y la Sexta con-
ferencia de las partes en calidad de reunión de las partes 
del protocolo de Kioto (cmp 6) (Sre, 2012).

desde principios de 2010, méxico puso en mar-
cha una estrategia diplomática basada en la apertura, la 
transparencia y la inclusión, encaminada a escuchar to-
das las voces y facilitar entendimientos entre las partes. 
este proceso incluyó, entre otras acciones, consultas in-
formales realizadas en la ciudad de méxico sobre diver-
sos temas: aspectos metodológicos; financiamiento; mi-

8 record of discussions on the Implementation of the joint training programme 
between the Korea International cooperation agency and mexican govern-
ment authorities on climate change and green growth, april 29, 2011.  
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tigación, y medición, reporte y verificación, así como una 
reunión de carácter ministerial denominada pre-cOp. 

la cOp 16/cmp 6 se llevó a cabo en cancún, 
Quintana roo, del 29 de noviembre al 10 de diciem-
bre de 2010. ambas conferencias registraron avances 
sustantivos que se vieron reflejados en los acuerdos 
de cancún, los cuales definen la agenda multilateral de 
cambio climático para los próximos años y sientan las 
bases para fortalecer el régimen climático.

Una de las principales fortalezas de los acuerdos es 
que colocan a la comunidad internacional en el camino 
para evitar que el aumento de la temperatura global pro-
medio rebase los 2°c y crean una nueva arquitectura 
internacional que ayudará a los países a aumentar sus 
acciones climáticas. esta arquitectura comprende un 
marco de adaptación, un mecanismo de tecnología, 
un fondo Verde climático y un mecanismo para reducir 
las emisiones por deforestación y degradación forestal 
(redd+).

cabe resaltar que la idea de establecer un fondo 
Verde climático fue propuesta por méxico desde 2008 
en el marco de las negociaciones multilaterales. el obje-
tivo del fondo, en su carácter de mecanismo financiero 
de la convención, es apoyar los esfuerzos de los países 
en desarrollo para emprender acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático. Su diseño estuvo a 
cargo de un comité de transición compuesto por 40 
miembros (15 de países desarrollados y 25 de países 
en desarrollo); en este comité méxico participó como 
copresidente (junto con Sudáfrica y noruega).

los acuerdos de cancún consolidan un enfoque de 
largo plazo mediante el cual todos los países, en el mar-
co de sus responsabilidades comunes pero diferenciadas 
y sus respectivas capacidades, contribuirán al esfuerzo 
global bajo parámetros de confianza y transparencia.

la conducción de méxico como presidente de la 
cOp 16/cmp 6 fue un ejemplo de la capacidad diplo-
mática del país. de igual forma, los resultados alcanza-
dos demostraron que el sistema multilateral puede dar 
respuestas efectivas a los retos mundiales.

durante la décimo Séptima conferencia de las par-
tes de la convención (cOp 17) y la Séptima confe-
rencia de las partes en calidad de reunión de las partes 

del protocolo de Kioto (cmp 7), celebradas en durban, 
Sudáfrica, del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 
2011, méxico hizo entrega formal de la presidencia a 
Sudáfrica y apoyó la adopción de una serie de decisiones 
que fortalecen los acuerdos de cancún y aseguran la ac-
ción gradual e incremental para hacer frente al cambio 
climático.

del conjunto de resultados obtenidos en durban 
destaca la aprobación del instrumento de gobierno del 
fondo Verde climático, la decisión de dar continuidad 
al protocolo de Kioto mediante la adopción de un se-
gundo periodo de compromisos, así como el inicio de un 
proceso para fortalecer el régimen climático a través de 
un protocolo, otro instrumento legal o un resultado acor-
dado con fuerza legal. los trabajos en torno a este tema 
deberán concluir a más tardar en 2015, con miras a que 
el instrumento entre en vigor a partir de 2020.

VI.6.2. Otros foros internacionales

Grupo de los 20 (G20)

durante 2012 méxico ocupó la presidencia del g20, en 
cuyo carácter impulsó un eje temático sobre desarrollo 
sostenible incluyendo los subtemas de infraestructura, 
eficiencia energética, crecimiento verde y financiamien-
to para enfrentar el cambio climático. en la propia decla-
ración de líderes se reconoce que este fenómeno segui-
rá teniendo impacto significativo en la economía mun-
dial y que los costos serán más altos cuanto más demore 
la acción adicional, reafirmándose el compromiso de 
implementar de manera plena los acuerdos de cancún y 
durban y de trabajar para transformar estructuralmente 
las economías hacia una senda amigable con el clima.

con estas acciones, el g20 promueve el cambio de 
paradigma de desarrollo para avanzar hacia sociedades 
con economías más eficientes y menos intensivas en el 
uso de carbono (Sre, 2012). 
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Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20)

méxico participó activamente en la conferencia de 
río+20, que se celebró en río de janeiro, brasil, en junio 
de 2012. como resultado de los trabajos de esta con-
ferencia, se adoptó el documento el futuro que Que-
remos cuyos párrafos 190 a 192, entre otros, versan 
sobre cambio climático. en ellos se reconoce el desfase 
entre las promesas de mitigación de emisiones y la tra-
yectoria que deben seguir para mantener el aumento de 
la temperatura mundial por debajo de los 2ºc o 1.5ºc; 
además, se resalta la importancia de movilizar recursos 
financieros de una variedad de fuentes, públicas y pri-
vadas, bilaterales y multilaterales, para apoyar medidas 
de mitigación, adaptación, transferencia de tecnologías 
y aumento de la capacidad en los países en desarrollo; 
asimismo, se da la bienvenida al lanzamiento del fondo 
Verde climático.

la conferencia también reafirmó la vigencia del de-
sarrollo sostenible como paradigma de desarrollo; esta-
bleció principios, lineamientos y medidas para diseñar, 
aplicar y promover políticas en materia de crecimiento 
verde, creó un foro político de alto nivel de composición 
universal para dar seguimiento a la implementación del 
desarrollo sostenible, e inició procesos para crear Objeti-
vos de desarrollo Sostenible (OdS, a través de un grupo 
de trabajo abierto, y para establecer una estrategia de 
financiación para el desarrollo Sostenible, entre otros 
aspectos (Sre, 2012).

VI.6.3 Redes de investigación

Nivel internacional 

Investigadores mexicanos han participado en la elabora-
ción de los Informes de evaluación del pIcc, incluyendo 
el último, que mereció el premio nobel de la paz 2007. 
asimismo, tienen una notable participación en el Quinto 
Informe del pIcc, que está en proceso y en los eventos, 
talleres y otros foros que consolidan los trabajos del pIcc.

por otra parte, la participación mexicana continúa en 
la red Iberoamericana de Oficinas de cambio climático 
(rIOcc), establecida en 2004, con el objetivo de man-
tener un dialogo sobre cambio climático entre los países 
iberoamericanos, promover la creación de capacidades, 
la integración del cambio climático en los sectores pú-
blico y privado y facilitar la relación de ambos sectores. 
en esta red participan españa, portugal y 21 países de 
latinoamérica (rIOcc, 2012).

Nivel regional 

méxico colabora activamente con todos los países de la 
región latinoamericana en diversas instancias. 
•	 La Red de Cambio Climático y Gestión del Riesgo 

de Desastres es un espacio de diálogo entre los prin-
cipales agentes de américa latina y el caribe y los 
especialistas del bId en dos temas claves: la imple-
mentación de estrategias y programas sobre cambio 
climático y la integración del cambio climático y la 
gestión del riesgo de desastres en la política de desa-
rrollo de los países (bId, 2012a).

•	 La Red de Energía del bId, que trata sobre políticas 
relativas al uso más eficiente de recursos naturales y 
la producción de energía (bId, 2012b).

•	 Instituto Interamericano para la investigación del 
Cambio Global una organización interguberna-
mental compuesta por 19 países del continente 
americano que se dedica a la cooperación científica 
internacional y el intercambio de información y co-
nocimiento, con el fin de mejorar la comprensión de 
los fenómenos del cambio global y sus implicaciones 
socioeconómicas (IaI, 2012).

•	 El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) que promueve cooperación téc-
nica, innovación y conocimiento para el desarrollo 
sustentable de la agricultura en las américas. 

•	 Fundación México-Estado Unidos para la Ciencia 
(FUMEC), esta fundación fomenta la cooperación 
en ciencia y tecnología entre ambos países en el 
tema de cambio climático global (fUmec, 2012).
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Nivel nacional

•	 Red Mexicana de Modelación del Clima, plataforma 
en proceso de formalización, coordinada por el Ine, 
que busca promover la coordinación y el intercambio 
entre instituciones involucradas en la elaboración de 
escenarios de cambio climático. 

•	 Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo 
Plazo (Red Mex-LTER), es una iniciativa académica 
que reúne a grupos de investigación con el objetivo 
de fomentar la investigación científica que permita 
abordar el estudio de fenómenos ecológicos a esca-
las espaciales y temporales (red mexlter, 2012).

el conacyt, por su parte, promueve una serie de re-
des temáticas de investigación que buscan conjuntar 
investigadores, tecnólogos y empresarios con intereses 
comunes.

VI.6.4 Alianzas y grupos de diálogo

méxico participa en alianzas y grupos de diálogo enfoca-
dos en temas específicos relacionados al cambio climá-
tico, tales como: 
•	 La	Alianza	Global	 para	 las	Estufas	Limpias	 (Global	

alliance for clean cookstoves), una iniciativa pú-
blica-privada que promueve el mercado de estufas 
limpias y eficientes.9

•	 Los	Diálogos	por	el	Agua	y	el	Cambio	Climático	rea-
lizan diversas actividades, como las previas a la xVI 
conferencia de las partes de la cmnUcc en can-
cún, Quintana roo. 

•	 La	 Iniciativa	 Global	 de	 Metano	 (Global	 Methane	
Initative) es una alianza de 30 países, la comisión 
europea, el banco de desarrollo de asia y el bId para 
promover la reducción de emisiones de metano a ni-
vel global.10

•	 Coalición	 para	 el	 Clima	 y	Aire	 Limpio	 para	 reducir	
los contaminantes del clima de Vida corta (climate 

9 disponible en http://www.cleancookstoves.org/
10 disponible en http://www.globalmethane.org/gmi/

and clean air coalition to reduce Short lived cli-
mate pollutants), fue creada en 2010, con méxico 
como uno de los países fundadores (ccac, 2012) 
(Ver capítulo V).

•	 Alianza	del	Pacífico	(México,	Chile,	Perú	y	Colom-
bia) que fomenta el intercambio entre investigado-
res científicos en materia de cambio climático. 

VI.6.5 Memorándum de Entendimiento

méxico ha firmado convenios con varios países para pro-
mover la colaboración y el diálogo a nivel bilateral: 

Alemania
•	 Alianza	Mexicana-	Alemana	de	Cambio	Climático.

Canadá
•	 Alianza	 Canadá-México,	 que	 trabaja	 los	 temas	 de	

energía, medio ambiente, bosques y sustentabilidad 
urbana, entre otros. 
Corea 

•	 Programa	de	Capacitación	Conjunto	entre	la	Agen-
cia de cooperación Internacional de corea y autori-
dades del gobierno mexicano sobre cambio climá-
tico y crecimiento Verde.  
Estados Unidos de América

•	 Memorándum	de	Entendimiento	con	Estados	Uni-
dos de américa para fomentar la colaboración en 
materia de desarrollo bajo en emisiones, cambio cli-
mático y bosques. 

•	 Memorándum	de	entendimiento	para	la	cooperación	
entre la Semarnat y la agencia de los estados Uni-
dos para el desarrollo Internacional (USaId) con el 
objetivo de acelerar la transición hacia un desarrollo 
ambientalmente sostenible y bajo en carbono, en-
frentar los retos del cambio climático y proteger el 
medio ambiente y los recursos naturales. 
Francia

•	 Memorándum	de	Entendimiento	sobre	Cooperación	
en materia de medio ambiente, recursos naturales 
y cambio climático entre la Semarnat y la agencia 
francesa para el desarrollo.
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Indonesia
•	 Memorándum	de	Entendimiento	con	Indonesia	para	

fortalecer la cooperación bilateral y multilateral en 
materia de medio ambiente y cambio climático. 
Japón 

•	 Convenio	 de	 Colaboración	 con	 Japón,	 que	 cubre	
diversas actividades, entre ellas, la capacitación de 
funcionarios en la aplicación de estrategias de adap-
tación en zonas costeras de la península de Yucatán 
y la elaboración de los peacc. 
Noruega

•	 Memorándum	 de	 Entendimiento	 sobre	 la	 Coope-
ración en materia de medio ambiente, bosques y 
cambio climático entre el ministerio de medio am-
biente de noruega y la Semarnat. 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

•	 Memorándum	 de	 Entendimiento	 que	 asegure	 un	
desarrollo sustentable bajo en carbono entre la 
Semarnat, el departamento de energía y cambio cli-
mático y el departamento para el medio ambiente, 
alimentos y asuntos rurales del reino Unido de la 
gran bretaña e Irlanda del norte.
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VII.1 Metas y objetivos de 
México en materia de cambio 
climático

las necesidades técnicas, de capacitación y financieras 
están delimitadas en gran medida por las metas aspi-
racionales de méxico sobre la mitigación de emisiones 
de gei y de adaptación en el mediano (2030) y largo 
plazos (2050), establecidas en el programa especial de 
cambio climático 2009-2012 (pecc), en la ley ge-
neral de cambio climático y, a nivel subnacional, por las 
actividades planteadas en el programa estatal de acción 
ante el cambio climático (peacc) y el plan de acción 
climática municipal (pacmun) de gobiernos locales 
por la sustentabilidad (iclei). 

VII.1.1 Programa Especial de Cambio 
Climático

Mitigación 

en el corto plazo (2009-2012), en el pecc se esta-
bleció que en 2012 podría alcanzarse una reducción 
total de emisiones anuales, de alrededor de 51 mtcO

2 

VII. Obstáculos, carencias y necesidades 
relacionadas con el financiamiento,
la tecnología y las capacidades

eq. respecto al escenario tendencial (línea base a 2012 
que ascendería a 786 mtcO

2
 eq.), como resultado de 

acciones desarrolladas en los sectores relacionados con 
la generación y uso de energía, agricultura, bosques y 
otros usos del suelo, y desechos. 

a mediano y largo plazos, el gobierno mexicano as-
pira a reducir sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero (gei) en 30% hacia 2020 y en 50% a 2050, 
lo anterior en relación con los niveles de emisiones de 
2000 (cicc, 2009). para lograr la meta en el mediano 
plazo, en el pecc se identifica la necesidad de reducir 
emisiones en los siguientes sectores claves: 
•	 generación, producción y consumo de electricidad, 

petróleo y gas; 
•	 consumo de combustibles fósiles en el sector indus-

trial y procesos industriales; 
•	 transporte. 

Adaptación 

la visión de adaptación en el pecc considera tres etapas:
•	 de 2008 a 2012: evaluación de la vulnerabilidad del 

país y valoración económica de las medidas de adap-
tación prioritarias. 

•	 de 2013 a 2030: fortalecimiento de las capacida-
des estratégicas de adaptación; más específico: equi-
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librar la degradación, deforestación, restauración y 
reforestación; crear sistemas de producción agrope-
cuarios sustentables; reubicación de asentamientos 
humanos e infraestructura de alto riesgo, y el desa-
rrollo de políticas públicas hacia la estabilidad climá-
tica y el desarrollo sustentable. 

•	 de 2030 a 2050: consolidación de las capacidades. 
cabe decir que las estrategias y acciones de adapta-
ción deberán definirse por localidad conforme a las 
vulnerabilidades específicas de las mismas. 

VII.1.2 Ley General de Cambio 
Climático

la ley general de cambio climático (lgcc), publica-
da en el diario Oficial de la federación el 6 de junio de 
2012, define el marco institucional de las acciones de 
adaptación y mitigación en méxico. establece, entre 
otros aspectos, la división de las responsabilidades en-
tre los diferentes órdenes del gobierno (federal, estatal y 
municipal); la creación de la comisión intersecretarial de 
cambio climático (cicc), el consejo de cambio climá-
tico y el instituto nacional de ecología y cambio climá-
tico (inecc). los instrumentos de planeación son la es-
trategia nacional de cambio climático, el programa es-
pecial de cambio climático (pecc) y los programas de 
las entidades federativas y de los municipios. la política 
nacional de cambio climático estará sujeta a evaluación 
a través de la coordinación de evaluación (dOf, 2012).

VII.1.3 Programas estatales y 
municipales de acción ante el 
cambio climático

a nivel subnacional, las entidades federativas y los mu-
nicipios plantean sus propias estrategias y actividades 
de mitigación y adaptación a través de sus programas. 
algunas entidades federativas como baja california, dis-
trito federal, chiapas, Quintana roo y veracruz cuentan 
con leyes de cambio climático publicadas en sus diarios 
oficiales. 

VII.2 Necesidades técnicas, de 
capacitación y tecnológicas

el cumplimiento de las metas y objetivos delineados a 
mediano y largo plazos en el pecc, así como los definidos 
en la lgcc, los peacc y los programas municipales de 
acción climática, implica varias necesidades técnicas, de 
capacitación y, en consecuencia financieras, en temas de 
inventarios de emisiones de gei; observación sistemática; 
escenarios de emisiones, climáticos y económicos; inves-
tigación en mitigación, vulnerabilidad y adaptación; sensi-
bilización, e identificación de barreras tecnológicas.  

VII.2.1 Inventarios de emisiones de 
GEI

para la elaboración bienal de los inventarios de emisio-
nes de gei, que fue un acuerdo establecido en la cOp 
16 de 2010, se requerirá: 
•	 desarrollar e institucionalizar, a niveles nacional y 

subnacional, procesos eficientes para la recopilación 
y el procesamiento de información a fin de aumentar 
la disponibilidad de datos que agilicen y/o faciliten 
la construcción de los inventarios. parte importante 
es hacer más eficaces los flujos de información entre 
instituciones de los sectores público y privado y en-
tre los diferentes órdenes de gobierno. 

•	 generar y/o mejorar los factores de emisión propios; 
y mejorar asimismo las metodologías para el cálculo 
de las emisiones en categorías como uso de suelo, 
cambio de uso de suelo y silvicultura y la genera-
ción de desechos sólidos urbanos.

las necesidades de capacitación más urgentes se 
encuentran en los niveles estatal y municipal, donde la 
elaboración de inventarios requiere de especialistas en 
todas sus categorías (uso de suelo, cambio de uso de 
suelo y silvicultura; agricultura; energía; procesos indus-
triales, y desechos). 
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VII.2.2 Observación y escenarios

a partir del diagnóstico de las necesidades de moderni-
zación del servicio meteorológico nacional (smn), se 
está mejorando la observación meteorológica y la elabo-
ración de escenarios para lograr: 
•	 modernizar la tecnología empleada. 
•	 calibrar los equipos e infraestructura disponible. 
•	 ampliar la cobertura nacional de redes de observa-

ción. 
•	 mejorar el sistema de control de calidad de los servi-

cios del smn. 
•	 mejorar el procesamiento de datos para asegurar la 

calidad de las previsiones.
•	 aumentar la cantidad de herramientas y medios de 

comunicación para difundir la información.

la modernización del smn requerirá un mayor nú-
mero de técnicos calificados (observadores, especialis-
tas en teledetección, en análisis de la información, en 
mantenimiento, entre otros) para cumplir con las tareas 
regulares y atender los requerimientos de preparación y 
comunicación de información del clima ante la variabili-
dad y el cambio climático (smn/conagua, 2012).

en el tema de las ciencias atmosféricas se están am-
pliando las capacidades educativas y técnicas en las ins-
tituciones de educación superior. 

VII.2.3 Investigación en temas de 
mitigación y adaptación

durante la preparación de la Quinta comunicación na-
cional, que incluyó consultas y talleres, se identificó la 
necesidad de continuar fortaleciendo la investigación y 
la instrumentación de medidas en materia de mitigación 
y adaptación. en el primer tema se consideran necesarios 
estudios y acciones sobre: pequeña y mediana empresa; 
edificaciones; temas forestales; acciones de mitigación 
de bajo costo; análisis de legislación y regulaciones en 
materia de cambio climático; estrategias de crecimiento 
bajo en carbono; identificación y desarrollo de acciones 
nacionales apropiadas de mitigación (namas, por sus 

siglas en inglés) y su registro sistemático; metodologías 
de medición, reporte y verificación (mrv); escenarios 
de emisiones a niveles subnacional y sectorial; rutas tec-
nológicas; análisis de cobeneficios; evaluaciones econó-
micas; forzantes de vida corta, entre otros. 

en el tema de vulnerabilidad y adaptación, se re-
quiere continuar fortaleciendo las investigaciones y las 
acciones sobre: la relación entre biodiversidad y cambio 
climático; ganadería; sector pesquero; ecosistemas ma-
rinos, costeros e islas; ordenamiento territorial; impactos 
a la salud; gestión de riesgo; migración por fenómenos 
climáticos; uso y gestión del agua; análisis socioeconó-
micos; cobeneficios; análisis regionales de vulnerabilidad 
actual y proyectada; implementación de medidas de 
adaptación a nivel local; en contaminantes orgánicos 
persistentes, entre otros (ine, 2011a).

además de las necesidades de investigación e instru-
mentación de medidas, se identificaron oportunidades 
para maximizar el uso del conocimiento técnico-cientí-
fico en el desarrollo de las políticas públicas de cambio 
climático: 
•	 una comunicación más articulada entre investiga-

dores y tomadores de decisión ayudaría a incorporar 
mejor el conocimiento científico en el diseño y la ins-
trumentación de políticas de mitigación, adaptación 
y difusión de la información. 

•	 la creación de espacios para la colaboración y el 
diálogo entre instituciones académicas, del sector 
público y privado, y organismos de la sociedad civil, 
ayudaría a fomentar la investigación inter-sectorial 
y multidisciplinaria para abordar la complejidad del 
cambio climático en el país. 

VII.2.4 Sensibilización y capacitación 
en los tres órdenes de gobierno

la división de las responsabilidades entre los órdenes 
planteados en la ley general de cambio climático im-
plica servidores públicos, tomadores de decisión y una 
ciudadanía más sensibilizados y capacitados en temas 
del cambio climático. es importante considerar a las co-
munidades en zonas remotas, aisladas o incomunicadas 
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que, por su situación socio-económica y su ubicación 
geográfica, son una población más vulnerable al cambio 
climático. en las localidades donde no se habla español 
se requiere una sensibilización en las lenguas originarias 
sobre los riesgos, oportunidades y posibles acciones para 
disminuir su vulnerabilidad ante eventos climáticos. 

VII.2.5 Transferencia de tecnología

para alcanzar la meta voluntaria de reducir las emisio-
nes de gei en 30% al 2020, se identificó una cartera 
de proyectos, algunos ya en marcha y otros aún en fase 
de desarrollo. en el cuadro vii.1 se presenta un breve 
resumen de los avances y necesidades tecnológicas para 
implementar esos proyectos.

n Cuadro VII.1. Avances y necesidades tecnológicas por 

sector

Sector Avances y necesidades

consumo de 
energía / eficien-
cia energética 

• sustitución de electrodomésticos.
• calentadores solares. 
• sustitución de fogones abiertos por 

estufas ecológicas. 
• vehículos eficientes. 

generación de 
energía 

• tecnologías de cogeneración en el 
sector petrolero e industrial. 

• eficiencia operativa en el sistema 
nacional de refinación. 

• proyectos de energías alternas.

desechos / 
tratamiento de 
residuos 

• tecnologías para aprovechar el me-
tano de los rellenos sanitarios.

transporte
• Optimización de redes y sistemas 

de transporte público. 

forestal y
agrícola

• manejo sustentable de bosques.
• metodologías de agricultura susten-

table.

fuente: ine, 2011b. 

VII.3 Oportunidades para 
superar barreras de carácter 
político-legal, institucional y 
tecnológico

en 2010, el instituto nacional de ecología (ine) coor-
dinó un estudio sobre el potencial de mitigación de gases 
de efecto invernadero a 2020 que, entre otros aspectos, 
analiza los requisitos para superar barreras a la adopción 
de acciones de mitigación a través de una revisión de 
estudios y entrevistas a expertos y técnicos. para las si-
guientes secciones se tomaron algunos insumos de ese 
estudio (ine, 2010a). 

Generación de electricidad

para la generación de energía a gran escala, existen pla-
nes y proyectos que la comisión federal de electricidad 
(cfe) instrumenta a fin de aumentar la participación de 
energías alternas en la generación de electricidad en el 
país. para detonarlas, se sugiere definir metas graduales 
específicas en el total de la capacidad instalada y el dise-
ño e implementación de estrategias de financiamiento. 
además, se debería establecer legalmente un mecanismo 
para estimar e internalizar las externalidades y los costos 
ambientales derivados de la generación de energía. 

Cogeneración en las actividades 
petroleras e industriales 

existen grandes oportunidades de ahorro de energía 
en las actividades petroleras e industriales a través del 
impulso a la cogeneración. para maximizar esos bene-
ficios se recomienda elaborar un marco regulatorio que 
favorezca la cogeneración, que incluya, por ejemplo, el 
transparentar los trámites de interconexión y  porteo, así 
como, fijar descuentos en impuestos federales por ca-
pacidad de cogeneración instalada. a fin de mejorar la 
infraestructura de interconexiones se debería diseñar un 
esquema de inversión para el desarrollo de la misma. la 
difusión limitada de conocimiento e información sobre 
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los beneficios y requerimientos técnicos de proyectos de 
cogeneración se podría superar difundiendo las ventajas 
de cogeneración e información sobre la factibilidad de 
proyectos en empresas de alto consumo energético. 

Captura y secuestro de carbono 
en las actividades petroleras e 
industriales 

fomentar proyectos de captura y secuestro de carbono a 
través de la multiplicación de estudios, con el objetivo de 
mejorar el conocimiento de los sitios apropiados de cap-
tura de carbono y evaluaciones técnicas y financieras. 
además, profundizar sobre la infraestructura requerida 
para el transporte de cO

2
 desde sitios generadores has-

ta lugares de captura. la cooperación con otros países 
podría ayudar a desarrollar mejores prácticas, transferir 
tecnología y procesos para implementar proyectos de 
manera costo-efectiva en méxico. 

Eficiencia energética en el sector 
industrial

el impulso a proyectos de eficiencia energética requiere 
de certidumbre en las tarifas energéticas y el atraer ins-
tituciones financieras para resolver la falta de financia-
miento. deberán detectarse proyectos costo-eficientes 
para el ahorro energético. 

Edificaciones

el uso de energía en edificaciones es fuente significati-
va de emisiones de gei. existen amplias oportunidades 
para disminuir el gasto de energía a través de diseños in-
teligentes, el aprovechamiento de energías alternas y la 
instalación y el uso de electrodomésticos e iluminación 
eficientes, entre otras acciones. para maximizar el uso 
de esas tecnologías se requiere desincentivar el empleo 
de aparatos y electrodomésticos ineficientes, así como 
el establecimiento de estrategias de financiamiento y la 
aplicación más estricta de normas de eficiencia energéti-
ca en nuevos edificios. 

Eficiencia energética en el sector 
transporte 

para mejorar la eficiencia energética en el sector 
transporte se deberían homologar los estándares de 
desempeño ambiental de los vehículos en todo el país, 
a través de la aprobación de la norma de eficiencia ve-
hicular. para acelerar la renovación de la flota vehicular 
se podría ampliar y profundizar el programa esquema de 
sustitución vehicular (ver capítulo v) que ofrece un in-
centivo para sustituir un vehículo por uno más eficiente. 
esas actividades se deben complementar con campañas 
de información sobre la importancia y las oportunidades 
de la eficiencia vehicular, así como la utilización de me-
didas para mejorar el tránsito en ciudades y las formas 
de conducción. 

Sistemas de transporte público 

el establecimiento de sistemas de transporte público 
masivo, como el metrobús, ha mostrado avances impor-
tantes en las zonas metropolitanas del país. sin embar-
go, para facilitar su expansión se deberían diseñar políti-
cas técnicas y regulatorias a fin de negociar la expansión 
de las redes con dueños de concesiones de transporte 
público, impulsar la reinversión en procesos de mejora 
de eficiencia y calidad, buscar los beneficios de bonos 
de carbono y lograr un mejor diseño de rutas acorde a 
la demanda. 

Gestión de los desechos

el aprovechamiento de gas de rellenos sanitarios, reci-
claje y compostaje ofrece soluciones a varios problemas 
que el país enfrenta. para lograr el aprovechamiento sus-
tentable de desechos se requiere mejorar la participación 
social a través de campañas de educación y sensibiliza-
ción y un mejor sistema de recolección, bajo criterios 
homogéneos para la gestión de residuos en todo el país. 
un adecuado financiamiento podría ayudar a hacer los 
proyectos auto-sustentables.  



398  n  méxicO Quinta cOmunicación naciOnal ante la cmnucc

Sector agrícola 

en el sector agrícola se requiere la ampliación de mejores 
prácticas a través de programas de información y capaci-
tación en el uso de agroquímicos; alimentación de gana-
do; tecnificación de riego y formas de cultivos; manejo 
de excretas, y residuos agrícolas, entre otras acciones. 

Sector forestal 

para impulsar acciones de manejo sustentable de bos-
ques y evitar su conversión a tierras agrícolas, se reco-
mienda fortalecer los programas existentes para desin-
centivar la deforestación (la meta es tener deforestación 
cero al año 2020) y elaborar programas de autorregu-
lación de la utilización sustentable de los bosques. ade-
más, se requiere mejorar las capacidades de monitoreo 
forestal.

VII.4 Necesidades financieras a 
niveles nacional y subnacional

debido a la división de responsabilidades entre los dife-
rentes órdenes del gobierno, surgen necesidades que se 
derivan respectivamente del pecc, de los peacc y de 
otros instrumentos de política.  

VII.4.1 Implementación del PECC 
ampliado al periodo 2012–2020

en 2010, méxico integró una cartera de 156 proyec-
tos con un potencial de mitigación de 130 mtcO

2 
eq. 

a 2020. de ese conjunto, 102 proyectos tienen un 
potencial de mitigación de 70 mtcO

2 
eq. y presupues-

to aprobado. los otros 54 proyectos se encuentran en 
etapa de diseño con un potencial de mitigación de 61 
mtcO

2 
eq. y por lo tanto aún requieren financiamiento. 

en total se requiere una inversión de 76,500 millones 
de dólares, de los cuales 27,500 están pendientes de 
financiamiento (ine, 2010b).

VII.4.2 Implementación de los 
programas estatales y municipales 
de acción ante el cambio climático

las necesidades financieras se relacionan con la imple-
mentación de los programas de acción ante el cambio 
climático en las entidades federativas y en los munici-
pios. aunque las actividades varían en cada entidad y 
municipio, se identifican sectores prioritarios, entre 
otros: hídrico; agrícola y forestal, y la educación y difu-
sión de información sobre cambio climático. 

VII.5 Elaboración de 
Comunicaciones Nacionales

las acciones e investigaciones en materia de cambio cli-
mático en el periodo 2009-2012, que se informan en el 
texto de esta Quinta comunicación, fueron proporcio-
nadas por representantes de los gobiernos federal y esta-
tal, del sector privado, de las instituciones de educación 
superior públicas y privadas, de los centros de investiga-
ción, de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. 

la inversión que representan esas acciones e inves-
tigaciones no está cuantificada aunque corresponde a 
gastos nacionales para la elaboración de la comunica-
ción. por lo anterior, sólo se reflejan la contraparte del 
gobierno federal mexicano y el financiamiento que el 
fondo para el medio ambiente mundial (gef, por sus 
siglas en inglés) aportó a través del programa de las 
naciones unidades para el desarrollo (pnud) al go-
bierno de méxico para las actividades necesarias en la 
preparación de la presente comunicación nacional, con 
la finalidad de cumplir así con sus compromisos ante la 
cmnucc. 

la contraparte del gobierno federal fue de 
4,440,000 dólares y el monto aportado por el gef 
de 2,707,536 dólares. entre las actividades cofinancia-
das destacan: la actualización del inventario nacional de 
emisiones de gases de efecto invernadero para el perio-
do 1990-2010; la identificación y evaluación de medi-
das potenciales de mitigación en sectores clave; opcio-
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nes identificadas de adaptación para algunos sectores de 
méxico; la actualización de la descripción de las circuns-
tancias nacionales y de los arreglos institucionales.

en 2014 el inecc publicará el primer informe bie-
nal de méxico. en su sexta comunicación nacional ante 
la cmnucc en 2016, el gobierno mexicano informará 
sobre los avances nacionales y subnacionales acerca del 
cambio climático en el periodo 2013-2016 y el segun-
do informe bienal. por lo anterior, se aumentarán las 
próximas aportaciones del país y se requerirá aumentar 
las del gef.  
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