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¡Bienvenido(a)!

El Plan Estratégico de Cambio Climático del sector Agroa-
limentario (PLECCA) brinda los elementos de referencia 
para la adopción de una visión sistémica, conjunta y de 
largo plazo en el sector agroalimentario mexicano bajo las 
condiciones de un clima cambiante. Su objetivo principal 
es dar dirección y coherencia a las acciones del sector para 
promover sistemas agroalimentarios justos, diversos, sus-
tentables, incluyentes, bajos en emisiones de carbono y 
resilientes a los efectos del cambio climático. Este docu-
mento ofrece una versión abreviada del PLECCA.

Para una mejor experiencia interactiva, se sugiere des-
cargar el documento PDF y abrirlo con el programa Adobe 
Acrobat en una computadora. No está disponible para te-
léfonos celulares y tabletas. 



El cambio climático global es un 
proceso gradual que afecta a to-
das las esferas de la vida. En espe-
cial tiene fuertes efectos en los 
cuatro subsectores que confor-
man al sistema agroalimentario: 
agricultura, ganadería, acuacul-
tura y pesca. El gran desafío para 
el sector es, por un lado, atender 
la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos a los efectos adversos 
del cambio climático y por otro, 
procurar una producción más 

sustentable y baja en emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero (GyCEI). Sin duda, la innovación es clave 
para lograr sistemas productivos resilientes que simultánea-
mente reduzcan sus emisiones. 

Para alcanzar lo anterior es clave incluir en los procesos 
de planeación y ejecución de prácticas de producción sus-
tentable, las necesidades e intereses de todos los actores de 
las cadenas productivas, particularmente a los productores. 

La atención al cambio climático es un problema com-
plejo, por lo que se requiere la vinculación, armonización y 
visión transdisciplinaria e integral de las políticas públicas, 
así como una comunicación efectiva tanto al interior de las 
entidades de gobierno como con la sociedad en general.

El PLECCA fue elaborado como instrumento rector del 
Grupo de Coordinación de Cambio Climático en el Sector 
Agropecuario, Acuícola y Pesquero (GCCC) para orientar la 
construcción de un sistema agroalimentario productivo, jus-
to, diverso, incluyente, sustentable, bajo en emisiones de Gy-
CEI y resiliente a los efectos del cambio climático. Un propó-
sito fundamental del PLECCA es promover la comprensión y 
adopción de una visión sistémica conjunta y de largo plazo 
en todas y cada una de las dependencias y unidades que 
conforman la Secretaría. Así pues, deseo que funcionarios 
públicos y toda persona interesada encuentre valor en este 
documento de guía para la implementación de acciones cli-
máticas en el sector. 

Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula

▶ Palabras del secretario

Palabras del Secretario



El PLECCA es el resultado del trabajo de colaboración del Grupo de Coordinación de Cambio Climático en el Sector Agropecuario, Acuícola y 
Pesquero (GCCC), en el cual participan distintas instancias del sector.

Grupo de Coordinación de Cambio Climático

▶ Grupo de Coordinación de Cambio Climático

La integración de las visiones e insumos del GCCC fue realizada por la Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático de 
AGRICULTURA con el apoyo de Iniciativa Climática de México (ICM).

◆ Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria

◆ Coordinación General de Agricultura 

◆ Coordinación General de Ganadería 

◆ Coordinación General de Desarrollo Rural 

◆ Coordinación General de Asuntos Internacionales Comisión Nacional de Zonas Áridas
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El Plan Estratégico de Cambio Climático para el sec-
tor Agroalimentario (PLECCA) es una guía para los 
subsectores agrícola, pecuario, acuícola y pesquero 
que busca dar coherencia a las acciones de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático que impulsa 
el sector. Este instrumento tiene el propósito de re-
saltar las directrices que permitan al sector reducir 
su vulnerabilidad y las emisiones de Gases y Com-
puestos de Efecto Invernadero (GyCEI), así como au-
mentar la resiliencia de los sistemas productivos en 
condiciones de sustentabilidad y equidad. 

El PLECCA abarca todo el territorio nacional in-
cluida la Zona Económica Exclusiva Marina, y analiza 
algunos de los elementos para detectar las regiones 
de mayor vulnerabilidad a fenómenos hidrometeo-
rológicos extremos o a las amenazas vinculadas con 
el cambio climático. 

Introducción

▶ Introducción



Pilares
■ Seguridad y autosuficiencia

alimentaria para el bienestar

■ Sistema agroalimentario productivo, 

justo, diverso, incluyente y sustentable

■ Enfoque sistémico y territorial

■ Innovación y capacitación

■ Comunicación y difusión efectivas

Finalidad
■ Disminuir la vulnerabilidad al cambio

climático de las y los productores y aumentar

la resiliencia de los sistemas productivos

■ Garantizar la sustentabilidad del sector

■ Favorecer la adaptación de los sistemas

productivos

■ Reducir emisiones de GyCEI

■ Acciones sinérgicas y co-beneficios

Alcances espacial y temporal
■ Nacional: terrestre y acuático

■ Corto plazo a cargo de esta administración (2024); 

visión de mediano y largo plazos para promover

su continuidad

Dirigido a servidores públicos de AGRICULTURA para:
■ Promover criterios ambientales en su quehacer

cotidiano a nivel del sector

■ Facilitar su desempeño (elaboración de reglas de operación, 

criterios de prelación, priorización de acciones y programas)

■ Promover la coherencia entre las actividades y compromisos 

del Programa Sectorial con otros instrumentos de planeación

■ Agilizar el trabajo y dar claridad al quehacer

institucional sustantivo

Propósito
■ Ser el instrumento rector del GCCC

■ Coordinación y sinergia intra e intersectorial

■ Alineación de instrumentos de política pública

■ Guía de trabajo para adaptación, mitigación y 

sinergias

Este plan es un instrumento dinámico 
que puede ajustarase conforme se 
evaluen sus avances y a partir de la 
información disponible.



Uso óptimo y eficiente del 
agua y la infraestructura
correspondiente en los
sistemas productivos 

Instrumentos normativos 

e incentivos para la 

reducción de emisiones 

de GyCEI en el sector 

agroalimentario 

Reducción de emisiones

de metano, óxido nitroso

y dióxido de carbono en

los sistemas productivos

Conservación, restauración

y uso sustentable de 

la agrobiodiversidad,

biodiversidad y recursos 

genéticos para la

agricultura y la

alimentación

Diversificación productiva

y mecanismos de mercado 

para reducir la vulnerabilidad 

de productores ante

el cambio climático

Abasto de alimentos

saludables y otros

insumos a las zonas más 

vulnerables y reducción 

de su pérdida

y desperdicio

Colaboración en el

desarrollo de instrumentos

de planeación y mecanismos

de gobernanza para transitar

hacia sistemas productivos

sostenibles

Conservación y captura

de carbono en suelos

Aumento de la productividad a 

través de prácticas sostenibles 

y uso de bio-insumos

Investigación, fortalecimiento

de capacidades e intercambio 

de conocimientos y saberes

relativos a la producción

primaria sostenible 

Sistemas de información

y de seguimiento para

la toma de decisiones en

materia de mitigación (MRV)

y adaptación (M&E)

A partir de tres objetivos prio-
ritarios orientados a impulsar ac-
ciones de adaptación, mitigación 
y sinérgicas, se identificaron once 
directrices en las que el sector 
agroalimentario mexicano debe 
enfocar sus esfuerzos para tran-
sitar hacia esquemas de mayor 
resiliencia y sustentabilidad en el 
contexto del cambio climático. El 
contorno oscuro o claro de los 
hexágonos permite evidenciar las 
directrices que actualmente están 
más o menos atendidas, respecti-
vamente.

Al dar clic en cada hexágono, 
podrá acceder a los resultados de 
un ejército en donde se vinculan 
la directriz con algunos de los pro-
gramas, estrategias y proyectos 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Objetivos y Directrices para transitar hacia actividades productivas
resilientes y sostenibles en el contexto del cambio climático

Adaptación Mitigación Sinergias



A nivel internacional
el PLECCA considera los 

siguientes instrumentos:
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

Acuerdo de París Agenda 2030 y sus 17 objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS)

Convenio de Diversidad 
Biológica

Convención de las
Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación

Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas

Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo

Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer

A nivel nacional
el PLECCA retoma

aspectos de los

siguientes instrumentos:

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024

Ley General de Cambio 
Climático (LGCC)

Estrategia Nacional de Cambio Climático. 
Visión 10-20-40

Programa Especial
de Cambio Climático 
2021-2024

Contribución Determinada 
a nivel Nacional 2015

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

A nivel sectorial el 

PLECCA responde al

siguiente instrumento:

Ver más

Ver más

Ver más Ver más

Ver más

Ver más Ver más Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más Ver másVer más

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-convention/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/es/observances/biodiversity-day/convention
https://www.unccd.int/convention/overview
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcc.htm
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41978/Estrategia-Nacional-Cambio-Climatico-2013.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685848/SEMARNAT_081121_EV.PDF
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246325/cdi-declaracion-onu-pueblos-indigenas-2017.pdf
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/cedaw
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30118/Convenio169.pdf
www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%2003.30.2015.pdf


La política agroalimentaria del país re-
quiere considerar los retos climáticos ac-
tuales y futuros para fomentar el desa-
rrollo, la seguridad alimentaria, proteger 
a las y los productores, a los ecosistemas 
y de manera simultánea reducir las emi-
siones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (GyCEI).

En México las actividades de agri-
cultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra contribuyen con el 19% de las 
emisiones de GyCEI. De éstas, el 91% 
proviene del sector agroalimentario 
(INECC, 2021).

Las emisiones del sector agroalimentario 
se distribuyen de la siguiente manera:

De acuerdo con la Ley General de Cam-
bio Climático, el sector debe reducir el 
8% de sus emisiones para 2030. Este-
porcentaje se calcula sobre la línea base 
que establece la Contribución Determi-
nada a nivel Nacional 2015 (NDC, 2015).

Las acciones climáticas para el sector 
también deben priorizar el aumento de 
la resiliencia. Una correcta armoniza-
ción de instrumentos y metas climáticas 
agroalimentarias tiene el potencial de 
abonar a estos y otros Objetivos de De-
sarrollo Sostenible: 

■ Energía y transporte

■ Procesos industriales

■ Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra

■ Residuos

■ Fermentación entérica

■ N2O por gestión de suelo

■ Quema de biomasa

■ Gestión de estiercol

■ Tierras convertidas a cultivos 
■ Aplicación de urea

64%

7%

19%

10%

Emisiones brutas de México

56%

20%

17%

4%



Vulnerabilidad

La vulnerabilidad al cambio climático se define como el nivel al 
que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efec-
tos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climáti-
ca y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función 
del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la 
que se encuentra expuesto un sistema, de su sensibilidad, y de 
su capacidad de adaptación (Ley General de Cambio Climático).

Dentro del sector agroalimentario, cada subsector está ex-
puesto a diferentes eventos. Por ejemplo, mientras que la sequía y 
las inundaciones son eventos particularmente amenazantes para 
el sector agrícola y pecuario, la temperatura, el pH y la disponibili-
dad de oxígeno en el agua lo son para los sistemas acuícola y pes-
quero. De igual manera, lo que hace más o menos sensible a cada 
subsector puede cambiar. Los cuatro hexágonos de la derecha 
contienen información general de cada subsector y un breve aná-
lisis territorial de su vulnerabilidad, así como algunas de las varia-
bles de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación que se 
han usado.

Para analizar la vulnerabilidad al cambio climático de un terri-
torio se debe partir de enfoques que favorecen la integración de 
las interconexiones entre elementos sociales, culturales, econó-
micos, políticos y ambientales. Los enfoques de cuencas y de pai-
sajes resultan particularmente útiles y a través de los botones de 
la derecha se puede consultar una breve descripción de ellos.



Agricultura
Ejemplo de variables para la estimación de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático

En 2018 la superficie agrícola era de 24 millones de 
hectáreas (SIAP, 2018) y en 2021 se sembró el 73% de 
esa superficie. 

De acuerdo con los datos del Monitor de Sequía 
de México de la CONAGUA, 2005-2019, aproximada-
mente el 60% de las zonas agrícolas del país está ex-
puesto a eventos de sequía con afectaciones en los 
cultivos (ver mapa impacto en la agricultura por ex-
posición y sensibilidad a la sequía, en el botón supe-
rior). Por su parte, con datos del Atlas de Riesgo de 
CENAPRED se identificó que el 8% de los terrenos 
agrícolas están expuestos a inundaciones. Como re-
sultado de esta variabilidad climática, se observan 
reducciones en el rendimiento de cultivos priorita-
rios, entre ellos maíz, frijol, trigo y soya. A ello se suma 
la alta sensibilidad de la actividad, dado que el 70% 
de la superficie sembrada se hace en modalidad de 
temporal, y el 60% de los suelos presentan algún gra-
do de degradación (SIAP, 2020).

La manera en que algunos de estos territorios 
más sensibles han logrado adaptarse a las variacio-
nes del clima, y con ello disminuir su vulnerabilidad, 
es a través de prácticas que llevan a cabo los produc-
tores, como aquellas en las que se retiene materia 

orgánica en los suelos, y con ello mantiene una ma-
yor humedad y menor predisposición a la erosión. 
Asimismo, hay prácticas que incluyen realizar curvas 
de nivel, terrazas, cercos vivos o intercalar especies 
perennes que ayudan a conservar el suelo, entre 
otras.

Muchas de las actividades mencionadas no sólo 
contribuyen a la adaptación de la agricultura, sino 
también a mitigar emisiones de GyCEI, principal-
mente de dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso 
(N2O). El primero de estos gases está vinculado con 
las actividades que incrementan la mineralización 
del carbono orgánico almacenado en los suelos, con 
las quemas de los desechos de la cosecha así como 
con el uso de motores de combustión interna que 
usan energía fósil; las prácticas de incorporación de 
los residuos de las cosechas al suelo y el uso de ener-
gías alternativas pueden ayudar a evitar esas emisio-
nes. Las emisiones de N2O se asocian principalmen-
te a la descomposición de compuestos nitrogenados 
como el estiércol y el uso excesivo de fertilizantes. La 
reducción de emisiones de este gas se puede lograr 
a través de ajustar las dosis de nitrógeno recomen-
dadas para no exceder sus niveles en el suelo. 



Agricultura
Primavera-verano

Elaboración propia, Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático, 2021.



Agricultura
Otoño-invierno

Elaboración propia, Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático, 2021.



Ganadería
Ejemplo de variables para la estimación de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático

La ganadería es un sector altamente vulnerable a los 
efectos del cambio climático. Las sequías más inten-
sas y prolongadas, así como las inundaciones inciden 
en el rendimiento, disponibilidad y calidad nutricional 
de los forrajes, el peso corporal, el ciclo reproductivo 
del ganado, la incidencia de enfermedades y mortali-
dad animal, el estrés calórico y la productividad (leche, 
carne y huevo) (CEDRSSA, 2020).

Una sequía intensa y prolongada -fenómeno cli-
mático al que está expuesto el 45% del territorio na-
cional (UACH, 2013; CONAFOR, 2020)- puede ocasio-
nar un bajo rendimiento del pastizal y un forraje de 
baja calidad nutricional. Lo anterior disminuye la pro-
ductividad de los pastizales para pastoreo y provoca 
el desecamiento de abrevaderos y fuentes de abas-
tecimiento de agua.

El aumento de la temperatura durante los perio-
dos de sequía ocasiona estrés calórico y emergencia, 
reemergencia y propagación de enfermedades de 
importancia económica para la ganadería, cuyo im-
pacto puede ser devastador a causa de las pérdidas 
de oportunidades comerciales y los costos de vigi-
lancia (Restrepo, 2016). Las enfermedades transmiti-
das por insectos y artrópodos (como mosquitos, mos-
cas y garrapatas) expanden sus fronteras geográficas 
debido a las condiciones más favorables para pató-

genos, reservorios  y vectores como resultado del ca-
lentamiento global (Carmona, 2005; Sánchez Men-
doza, et al., 2020). Este fenómeno de expansión 
geográfica se ha observado en las poblaciones de 
garrapatas, el segundo vector de impacto a la salud 
del ganado bovino, ya que es causante de enferme-
dades altamente infecciosas como la piroplasmosis 
o babesiosis, la anaplasmosis y algunas zoonosis 
como la enfermedad de Lyme (Restrepo, 2016). Este 
fenómeno tiene mayor prevalencia en regiones tro-
picales y subtropicales de México (Carmona, 2005; 
Sánchez Mendoza, et al., 2020).

La contribución de GyCEI del subsector ganade-
ro se concentra en las emisiones de metano (CH4). 
Éstas se generan principalmente por la fermentación 
entérica del ganado rumiante -mayoritariamente 
bovinos- seguida por la descomposición del estiér-
col.  Las vías potenciales para reducir estas emisiones 
se centran en innovaciones tecnológicas para el ga-
nado, desde el uso de inhibidores incluidos en los ali-
mentos, la aplicación de vacunas para producir antí-
genos que actúan sobre los microorganismos 
productores del CH4, la selección genética del gana-
do y la formulación de dietas con ingredientes que al 
fermentarse liberen menos CH4.



Ganadería

Vulnerabilidad de la producción ganadera extensiva ante estrés hídrico del  Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (INECC, 2019). 



Acuacultura
Ejemplo de variables para la estimación de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático

El cambio climático afecta directamente a la acua-
cultura, ya que los aumentos de temperatura, tanto 
en tierra como en agua, modifican los ciclos produc-
tivos e incrementan la frecuencia de enfermedades 
dentro de los cultivos, mientras que la acidificación 
del agua de mar afecta directamente a los organis-
mos con valvas (conchas) o exoesqueletos, los que se 
cultivan generalmente en bahías y esteros. Los au-
mentos en la frecuencia e intensidad de fenómenos 
hidrometeorológicos como huracanes o lluvias atípi-
cas pueden destruir las instalaciones y afectar la cali-
dad del agua.

El cambio climático ya impacta al sector acuícola 
de diferentes formas e intensidades. Los cuerpos de 
agua mexicanos son afectados de manera diferente, 
por ejemplo en el Pacífico, se han documentado los 
efectos de las anomalías térmicas, el aumento de la 
intensidad de la surgencia y bajas de oxígeno y pH,  
todas ellas asociadas con la mortalidad de organis-
mos sésiles y con la dificultad de los organismos para 
producir estructuras calcáreas (concha) (Micheli, 2012; 
Woodson, et al., 2018; Arafe-Dahlmau, et al., 2020; 
Beas-Luna, et al., 2021). El Golfo de México es suscep-
tible principalmente al impacto de huracanes y au-
mento del nivel del mar, además de la acidificación y 

florecimiento de algas nocivas. En cuanto a los cuer-
pos de agua interiores, estos están afectados por la 
temperatura del aire, las precipitaciones, la eutrofiza-
ción, la estratificación y la hipoxia (Aranceta-Garza, et 
al., 2021).



Acuacultura

Elaboración propia con datos de la consultoría “Evaluaciones de vulnerabilidad de las comunidades costeras y de cambio en la disponibilidad

de los recursos pesqueros y acuícolas de la costa de México”, INAPESCA, 2021. https://sites.google.com/inapesca.gob.mx/vinculacion/CC



Pesca
Ejemplo de variables para la estimación de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático

El cambio climático afecta a las pesquerías debido 
fundamentalmente a siete factores: cambios en los 
patrones de circulación, aumento en la temperatura 
del mar, acidificación por absorción de CO2 atmosfé-
rico, reducción en las concentraciones de oxígeno, 
aumento en el nivel del mar, el incremento en el nú-
mero y frecuencia de fenómenos hidrometeorológi-
cos extremos y por cambios en el ciclo de los nutrien-
tes (Ajani et al., 2020). Los efectos esperados del 
cambio climático son: alteración de los ciclos biogeo-
químicos, cambios en la fisiología de las especies —
la determinación del sexo, la tasa de crecimiento, el 
factor de condición, la fenología, la duración de los 
estadios de vida, entre otros—, modificaciones en la 
idoneidad del hábitat lo que provoca desplazamien-
tos latitudinales y verticales de los recursos pesque-
ros, así como debilitamiento y menor sobrevivencia 
de los organismos (Erickson et al., 2021; Porreca, 2021). 
Como consecuencia, se altera la abundancia y com-
posición de la flora y fauna de esos ecosistemas y por 
tanto la actividad pesquera.

Es probable que algunas especies tropicales am-
plíen su área de distribución o su abundancia, mien-
tras que en las de afinidad templada ocurrirá lo con-
trario, con impacto en las comunidades humanas que 

dependen de esas especies, como es el caso de abu-
lón y el erizo rojo que actualmente aportan gran can-
tidad de divisas. Las especies eurihalinas, que son las 
más tolerantes a las variaciones de salinidad, tempe-
ratura o mayores concentraciones de contaminantes, 
podrían convertirse en invasoras y amenazar la viabi-
lidad de las especies nativas y endémicas (Vilizzi et al., 
2021). La redistribución de las especies tendrá conse-
cuencias tanto en la estructura como en las funciones 
de los ecosistemas, incluida la trama trófica. Los cam-
bios en la idoneidad y complejidad del hábitat pue-
den reducir la capacidad de carga de los ecosistemas 
en lo general, y la capacidad de arrecifes de coral y 
manglares como sitios de refugio y crecimiento de 
organismos de importancia comercial (Colombano 
et al., 2021).



Mapa 1

Elaboración propia con datos de la consultoría “Evaluaciones de vulnerabilidad de las comunidades costeras y de cambio en la disponibilidad

de los recursos pesqueros y acuícolas de la costa de México”, INAPESCA, 2021. https://sites.google.com/inapesca.gob.mx/vinculacion/CC



Mapa 2

Elaboración propia con datos de la consultoría “Evaluaciones de vulnerabilidad de las comunidades costeras y de cambio en la disponibilidad

de los recursos pesqueros y acuícolas de la costa de México”, INAPESCA, 2021. https://sites.google.com/inapesca.gob.mx/vinculacion/CC



Mapa 3

Elaboración propia con datos de la consultoría “Evaluaciones de vulnerabilidad de las comunidades costeras y de cambio en la disponibilidad

de los recursos pesqueros y acuícolas de la costa de México”, INAPESCA, 2021.  https://sites.google.com/inapesca.gob.mx/vinculacion/CC



El sector agroalimentario y el cambio climático

Las concentraciones de gases y compuestos de efecto invernadero (Gy-
CEI) en la atmósfera han aumentado desde la revolución industrial (si-
glo XIX) y se ha documentado que este incremento es uno de los princi-
pales responsables del calentamiento global actual (IPCC 2013, 2014, 
2021). Entre 1990 y 2012, las emisiones mudiales de dióxido de carbono 
(CO2), uno de los principales GyCEI, aumentaron en más del 50% por las 
actividades humanas, provocado cambios significativos en el sistema 
climático, con impactos negativos en los sistemas alimentarios, en la 
biodiversidad y en los recursos hidrológicos, entre otros (UN, 2015). Mé-
xico contribuye con 1.4% de las emisiones globales de GyCEI; el sector 
alimentario es el segundo de mayor emisión después del sector energía 
(incluído transporte) y contribuye con aproximadamente 19% de las 
emisiones nacionales (INECC, 2021). 

Se ha demostrado mayor frecuencia, intensidad y duración de los 
eventos climáticos extremos asociados al cambio climático, con lo que 
aumentan las amenazas y riesgos que pueden derivar en desastres para 
las poblaciones expuestas (UN, 2015). Nueve de cada diez desastres se 
relacionan con el cambio climático (UNISDR 2017) y los países en vías de 
desarrollo tienen los costos más altos en decesos, así como pérdidas 
económicas en términos de Producto Interno Bruto (PIB) (UNISDR, 2014). 

Los sistemas agropecuarios y silvícolas de México ocupan 65% de la 
superficie terrestre, mientras que las actividades pesqueras se realizan 
en sus once mil kilómetros de litoral. (SIAP, Panorama agroalimentario 
2020) De manera paradójica, el país tiene una dependencia creciente 

en maíz amarillo, trigo y arroz, así como en forrajes.  En gran medida, 
esto es resultado de la mayor recurrencia de sequías que azotan a nues-
tro país (CDRSSA, 2019). 

El cambio climático actual es un reflejo de los patrones de produc-
ción y consumo dominantes. Está relacionado con la pérdida de la bio-
diversidad, mientras que el uso de agroquímicos impacta, además, en 
las interacciones planta-polinizador que son fundamentales para la agri-
cultura. La presión sobre los recursos, como fuentes de alimento o como 
generadores de empleos directos e indirectos, se ha incrementado no-
tablemente en los últimos años y con el cambio climático estas presio-
nes se pueden ver exacerbadas. Sin lugar a duda, son los pequeños pro-
ductores los más vulnerables, ya que sus sistemas de producción son 
menos resilientes a los efectos de las sequías, inundaciones y heladas. 

Los impactos del cambio climático al sistema agroalimentario mexi-
cano pueden ser de dos tipos: directos (estrechamente relacionados con 
los cambios en las variables climáticas) e indirectos (asociados a la alte-
ración de los sistemas y procesos naturales como polinizadores, plagas, 
entre otros). Ante los cambios en los ecosistemas terrestres y acuáticos, 
las especies exóticas tienen mayor probabilidad de ser favorecidas, des-
plazando por competencia a especies nativas y acelerando el proceso de 
extinción.

En los hexágonos superiores podrás conocer la situación actual de cada subsector, así 

como las acciones para reducir sus emisiones de GyCEI y su vulnerabilidad al cambio 

climático.



Agricultura

El usuario puede revisar con mayor 

detalle los retos de adaptación y de 

mitigación de este subsector así 

como una tabla de acciones guía, a 

través de los botones superiores.  Asi-

mismo, puede acceder al análisis 

completo de este subsector en la 

sección  IV ACCIONES Y RETOS ANTE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO de la versión 

extensa del PLECCA.

La agricultura es una actividad económica que genera 
empleos en zonas rurales. México tiene 6 millones de 
unidades de producción rural que se dedican a la agri-
cultura y la producción de alimentos (FAO, 2015; SIAP, 
2020) y ocupa el onceavo lugar en producción mundial 
de cultivos agrícolas, con una aportación del 3% al PIB 
(Banco Mundial, 2019). 

El 75% de las unidades de producción agrícola na-
cional cuenta con superficies menores a 5 hectáreas y 
sólo el 6% de estas unidades cuenta con superficies ma-
yores de 20 hectáreas. En el Centro y Sur sureste del país 
hay predominancia de unidades de producción meno-
res a 5 hectáreas, mientras que en la zona Noreste, No-
roeste y Centro Occidente se ubican las de mayor super-
ficie (INEGI, 2007). 

El volumen de producción agrícola para el año 2020 
fue de 262.5 millones de toneladas y el valor por produc-
ción de 675 mil millones de pesos, representando el 91% 
y 56% respectivamente de aportación al sector alimenta-
rio a nivel nacional. Los cultivos con mayor superficie son 
el maíz grano (24%), sorgo grano (5%), frijol (4%), trigo gra-
no (2%) y arroz (0.1%) (SIAP, 2020).

Aunque en México la cosecha es significativa, la de-
manda interna de ciertos cultivos es mayor y se comple-
menta con compras al exterior, como maíz grano amari-

llo para uso pecuario, del cual se importaron poco más 
de 16 millones de toneladas en 2019 (SIAP, 2020). 

Los sistemas agrícolas pueden modificarse para guiar 
las acciones necesarias que contribuyan al desarrollo ru-
ral y la autosuficiencia alimentaria considerando los im-
pactos de las variaciones climáticas actuales y los previs-
tos por cambio climático, a través de los siguientes 
objetivos: aumentar sustentablemente la productividad, 
adaptar los sistemas productivos para generar resiliencia 
ante el cambio climático y reducir emisiones de GyCEI.

Algunas acciones ante el cambio climático son la ges-
tión del agua, la planeación territorial a nivel de cuencas, la 
diversificación de cultivos, el uso de variedades mejoradas/
resistentes a sequías, la mejora de la fertilidad del suelo 
con base en incrementos en materia orgánica que a su vez 
propicie la reducción de fertilizantes sintéticos, estabilizar 
la frontera agropecuaria, recuperar tierras agrícolas degra-
dadas, así como mejorar la gestión de los residuos agríco-
las y evitar su quema.



Ganadería

El usuario puede revisar con mayor 

detalle los retos de adaptación y de 

mitigación de este subsector así 

como una tabla de acciones guía, a 

través de los botones superiores.  Asi-

mismo, puede acceder al análisis 

completo de este subsector en la 

sección  IV ACCIONES Y RETOS ANTE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO de la versión 

extensa del PLECCA.

La ganadería es una de las actividades del sector prima-
rio más importantes en México. En 2020, de los 55 millo-
nes que conformaban la población económicamente 
activa, 882 mil trabajaron en la cría y explotación de es-
pecies ganaderas, se destinaron 109 millones de hectá-
reas a la ganadería y se criaron 584 millones de aves, 35 
millones de bovinos, 18 millones de porcinos, 8 millones 
de caprinos y ovinos y 2 millones de colmenas (SIAP, 
2020).

En el año 2019, México produjo la cifra más alta de 
productos de origen animal de la década, con 23 millo-
nes de toneladas y con un valor de 462 mil millones de 
pesos (INFORURAL, 2020). De esta manera fue la sépti-
ma potencia mundial en productos pecuarios, ocupan-
do el cuarto lugar en producción de huevo, sexto en car-
ne de bovino y aves, y el octavo en carne de cerdo 
(Sepúlveda, 2020). 

La región Centro-Occidente concentra el 38% del 
total de la producción nacional, mientras que la región 
Sur-Sureste concentra el 22% y la Noreste el 16%. La acti-
vidad pecuaria del país se enfoca principalmente en la 
producción de ganado bovino (en 2019 fue el 45% de la 
producción total pecuaria). La segunda especie más im-
portante es la de aves, su producción equivale al 36% de 

la producción total. La especie porcina equivale al 16% 
de la producción total, y la especie ovina al 2%. (INEGI, 
2007).

La región Sur-Sureste concentra 25% de las unida-
des de producción medianas y grandes (mayores a 30 
animales), mientras que en el Centro se encuentra el 
43% de las unidades de producción pequeñas. Los gran-
des productores utilizan en mayor medida el estiércol 
como abono para pastos, que a su vez es alimento para 
los animales, mientras que los pequeños productores lo 
usan como abono para cultivos agrícolas.

Las acciones y prácticas sustentables de producción 
ganadera tienen la meta de reducir las emisiones por fer-
mentación entérica, a través de mejorar la calidad de la 
dieta y reducir el estrés calórico, implementar agostade-
ros forestales y sistemas silvopastoriles naturales o indu-
cidos. Estas acciones además incrementan la produc-
ción de biomasas aérea y terrestre y aumentan la 
transformación del carbono en los suelos. Muchas de 
estas acciones o prácticas se distinguen por su relación 
costo-eficiencia.



Acuacultura

El usuario puede revisar con mayor 

detalle los retos de adaptación y de 

mitigación de este subsector así 

como una tabla de acciones guía, a 

través de los botones superiores.  Asi-

mismo, puede acceder al análisis 

completo de este subsector en la 

sección  IV ACCIONES Y RETOS ANTE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO de la versión 

extensa del PLECCA.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (ONU FAO por sus siglas en in-
glés) afirma que la acuacultura es uno de los sistemas 
de producción alimentaria con mayor crecimiento: en-
tre 1990 y 2018 la producción global por acuacultura au-
mentó el 527% (FAO, 2020). 

En México, la producción acuícola promedio de 
2016 a 2018, fue de 238,400 toneladas (peso vivo), con 
un valor de primera compra de 15,300 millones de pe-
sos y el involucramiento de 52,250 personas (CONA-
PESCA, 2018), en 9,320 instalaciones acuícolas que cu-
bren más de 125 mil hectáreas distribuidas en todas las 
entidades federativas (SADER, 2020), para el cultivo de 
más de sesenta especies de peces, plantas, algas, anfi-
bios y moluscos.

Las principales especies que se cultivan son el ca-
marón (158 mil toneladas), la tilapia (135 mil toneladas), 
el ostión (42 mil toneladas), la carpa (27 mil toneladas) 
(CONAPESCA, 2018), la trucha y el bagre. Las entidades 
con mayor participación acuícola son Sinaloa (93 mil 
toneladas), Sonora (62 mil toneladas), Jalisco (39 mil to-
neladas) y Veracruz (32 mil toneladas), con el 58% de la 
producción nacional (CONAPESCA, 2018). A nivel nacio-
nal, predominan las unidades de producción bajo sis-
temas semi-intensivos (91%). De acuerdo con la FAO 

(2020), el crecimiento proyectado para la acuacultura 
mexicana en 2030 es mayor a 45%, pues pasaría de pro-
ducir 247,000 toneladas a 365,000 toneladas. 

Algunas acciones ante el cambio climático de este 
subsector son el fomento al cultivo de bivalvos y algas, 
ya que son los organismos que requieren menor con-
sumo de combustibles fósiles en comparación con la 
pesca y el cultivo de peces marinos (Gephart, et al., 
2021). Otras alternativas son la acuacultura multitrófica 
integrada (Bauer, et al., 2019), intensificación de siste-
mas, uso de alimentos alternativos, diseños espaciales 
para el manejo de zonas de cultivo combinadas con re-
fugios pesqueros y zonas de aprovechamiento (Fernán-
dez-Rivera Melo et al., 2019), el desarrollo de tecnología 
para el control y automatización de sistemas y monito-
reo, así como promover la asociatividad, capacitación y 
profesionalización.



Pesca

De acuerdo con el INEGI, en 2019 poco más de 213 mil 
personas trabajaban directamente en la industria pes-
quera (acuacultura y captura), 12% eran mujeres y 88% 
hombres. En ese año se registraron 12,647 Unidades Eco-
nómicas, ya fueran empresas, cooperativas o personas 
físicas, especializadas en la pesca y el valor de la produc-
ción fue de 42,231 millones de pesos, equivalente a 2% 
del PIB total del sector primario. Las Unidades Económi-
cas registraron en activos 75,970 embarcaciones meno-
res y 2,334 embarcaciones mayores.

El 39% de las unidades de producción pesquera a 
nivel nacional se concentran en la región Sur-Sureste, 
seguida de la región Noroeste con el 28%. El total de las 
unidades de producción de la región Centro realizan 
pesca ribereña. La pesca de altura se concentra en la re-
gión Noreste, donde el 17% de las unidades de produc-
ción de esa región se dedican a esta actividad. (CONA-
PESCA, Padrón de embarcaciones pesqueras y acuícolas, 
2020).

La Carta Nacional Pesquera indica que en México se 
extraen alrededor de 735 especies, las cuales se agrupan 
en 83 fichas informativas, cada una de las cuales repre-
senta una pesquería; de esa cantidad, 52 están aprove-
chadas a su máxima capacidad, 14 están en deterioro, 11 

podrían incrementar su aprovechamiento y el estatus 
de 6 es desconocido. 

La mitigación de emisiones de GyCEI del sector pes-
quero considera tres líneas principales: 1) el entendi-
miento de la relación entre los subsidios a la pesca y las 
emisiones de CO2, donde algunos subsidios enmasca-
ran la disminución en la rentabilidad de las actividades 
pesqueras e incrementan las emisiones de GyCEI del 
sector (Luiz et al., 2021); 2) los ecosistemas costeros cu-
bren el 3% de la superficie terrestre total del mundo, 
pero su almacenamiento neto de carbono asciende a 25 
Pg de CO2 (Byun et al., 2019), y; 3) el gran potencial de 
almacenamiento de carbono en los sedimentos mari-
nos. Hasta marzo de 2021, solo alrededor del 7% de la 
superficie oceánica global había sido designada o pro-
puesta como área protegida, y solo en el 3% había una 
implementación de las disposiciones de protección. En 
México la figura de zona de refugio pesquero está to-
mando relevancia para establecer reglas al sector, cons-
truidas de manera conjunta con los pescadores.



Adaptación
Promover un sistema agroalimentario resiliente a los efectos del cambio climático a través del impulso de 

medidas de ADAPTACIÓN en los diversos sistemas productivos (agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros).

Coordinación para 
la colaboración

Implementación
de prácticas justas

y sustentables

Investigación, comunicación
y participación

incluyentes y efectivas

Sistema de planeación, 
programación
y evaluación

Mitigación
Contribuir a desacoplar al sistema agroalimentario de sus emisiones de GyCEI, a través del impulso a medidas 

de MITIGACIÓN y captura de carbono en los diversos sistemas productivos (agrícolas, pecuarios, acuícolas y 

pesqueros).

Sinergias
Fomentar acciones SINÉRGICAS de mitigación y adaptación al cambio climático del sector agroalimentario, 

que generen co-beneficios y eviten externalidades negativas en los sectores ambiental, económico y social. 

Ejes estratégicos

1

A B C D

2

3

Objetivos
prioritarios

Las acciones puntuales del Objetivo Prioritario 3 del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 fueron clasificadas en 
función de su contribución con los objetivos prioritarios del PLECCA: Adaptación al cambio climático, Mitigación de las emisiones de GyCEI y 
Sinergias entre adaptación y mitigación. A su vez, fueron categorizadas en cuatro Ejes Estratégicos o dimensiones de acción. Los(as) usua-
rios(as) pueden explorar el esquema de objetivos prioritarios y ejes estratégicos.

Matrices
de alineación

Alineación del PLECCA con el Programa Sectorial de Agricultura 
y Desarrollo Rural 2020-2024

Acción puntual del programa sectorial
de agricultura y desarrollo rural

3.4.2. Promover el pastoreo con prácticas sustentables
en la producción de alimentos de origen animal

3.4.3 Contribuir a la recuperación de selvas a través
de la promoción de sistemas silvopastoriles, para
el manejo de potreros en la región Sur Sureste

3.4.3 Contribuir a la recuperación de selvas a través
de la promoción de sistemas silvopastoriles, para
el manejo de potreros en la región Sur Sureste



La Ley General de Cambio Climático define 
la ADAPTACIÓN al cambio climático como: 
Medidas y ajustes en sistemas humanos o 
naturales, como respuesta a estímulos cli-
máticos, proyectados o reales, o sus efec-
tos, que pueden moderar el daño, o apro-
vechar sus aspectos beneficiosos.

■ Definición de unidad
territorial de análisis

■ Análisis de las características 
socioambientales del sistema

■ Identificación
de las problemáticas

■ Análisis de pertenencia
de las medidas

■ Diseño de indicadores
para el monitoreo y evaluación

■ Sistematización 
de lecciones apren-
didas y buenas 

■ Empoderamiento de actores clave

Proceso
de Adaptación

Diseño de medidas 
de Adaptación

Participación social
y enfoque de género

2

Implementación
de las medidas

3

Evaluación de 
Vulnerabilidad 
actual y futura

1

Monitoreo y
evaluación

4

1  Adaptación
Objetivo prioritario

Ejes estratégicos

El INECC menciona que la adaptación es un proceso en el que una o varias acciones 
y medidas pueden contribuir. Dentro de este proceso se tienen varias fases.



Ejes estratégicos

Acción puntual del programa sectorial
de agricultura y desarrollo rural Actividades específicas Unidad

responsable
Variable de

seguimiento

3.1.6 Promover los planes de uso de suelo de 
acuerdo a criterios de huella hídrica y recur-
sos disponibles en territorios y regiones

Coordinación General
de Agricultura

3.3.1 Promover de forma coordinada
instrumentos para el uso y aprovechamiento 
de los recursos genéticos para la alimenta-
ción y la agricultura, privilegiando especies 
prioritarias para la seguridad alimentaria
en un contexto de cambio climático

Promover de forma coordinada instrumentos para el uso y aprovecha-
miento de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura

Coordinación General
de Ganadería

Número de instrumentos técnicos y de política publicados para esta-
blecer mejoras para el uso y aprovechamiento de los recursos genéti-
cos bajo escenarios de cambio climático

Consolidar un Comité Sectorial con atribuciones para dictar políticas 
orientadas al uso y aprovechamiento de recursos genéticos 

Dirección General de Políticas, 
Prospección y Cambio Climático

Consolidación de un Comité Sectorial con atribuciones para dictar 
políticas orientadas al uso y aprovechamiento de recursos genéticos 
en un contexto de cambio climático

Formación de recursos humanos con conocimientos, capacidades 
técnicas y de investigación aplicada, encaminadas a resolver o enfren-
tar problemas de adaptación del sector ganadero al cambio climático. 
Apoyar y dar seguimiento técnico a las políticas de adaptación al cam-
bio climático que dicte la Secretaría

COLPOS

Número de profesionistas formados a nivel maestría y doctorado. 
Participación en la formación de estudiantes de nivel licenciatura
de diversas universidades. Número de publicaciones de divulgación
y técnico-científicas
Productos tecnológicos o patentes para la adaptación al cambio 
climático

3.3.5 Promover la conservación de la
diversidad de los recursos genéticos
útiles para la actividad agrícola,
pecuaria, acuícola y pesquera

Decretar y operar zonas de refugio pesquero que consideren criterios 
de adaptación al cambio climático

CONAPESCA
INAPESCA

Número de decretos de zonas de refugio pesquero en operación
que consideran criterios de adaptación al cambio climático

Promueve la conservación y utilización sustentable de los cultivos 
nativos

SNICS- Subcomité de
Recursos Genéticos Agrícolas

Número de cultivos atendidos

3.4.6 Promover estándares de regulación 
para el uso de plaguicidas y la concertación 
de acciones locales y territoriales para
proteger la sobrevivencia, biodiversidad
y aumento de polinizadores

Coordinar y desarrollar los contenidos de la Estrategia Nacional de 
Conservación y Uso de Polinizadores (ENCUSP); publicar y difundir la 
ENCUSP; Implementar la ENCUSP

Dirección General de Políticas, 
Prospección y Cambio Climático

Presencia de criterios de cambio climático en la Estrategia Nacional 
para la Conservación y el Uso Sostenible de Polinizadores (ENCUSP)

Capacitar y certificar a las unidades de producción en el buen uso y 
manejo de plaguicida

SENASICA Capacitación en materia de buen uso y manejo de plaguicidas

 Coordinación para 
la colaboración

En construcción



Ejes estratégicos

Acción puntual del programa
sectorial de agricultura y desarrollo rural Actividades específicas Unidad responsable Variable de seguimiento

3.1.1 Apoyar la reconversión productiva y tecnoló-

gica orientada a reducir el consumo de agua

de la producción agropecuaria y acuícola.

Coordinación General

de Agricultura

INAPESCA

3.1.2 Fomentar los sistemas de captación, alma-

cenamiento y cosecha de agua y las prácticas 

que incrementen la disponibilidad de agua.

Realizar obras de captación y cosechas realizadas con fondos públicos y privados en 

zonas de alta vulnerabilidad hídrica: a) instalación de infraestructura de uso colectivo 

de captación, manejo y almacenamiento de agua; y b) obras de conservación de suelo 

y vegetación

CONAZA
Número de obras de captación y cosecha de agua realizadas con 

fondos públicos y privados en zonas de alta vulnerabilidad hídrica

Continuar su programa divulgación y talleres sobre captación y almacenamiento

de agua de lluvia
COLPOS Número de talleres o documentos de divulgación

3.1.9 Evitar, por medio de pequeñas obras,

el azolve de represas y abrevaderos para

la agricultura y ganadería de pequeña escala. 

CONAZA

3.2.1 Fortalecer las capacidades de adaptación

y la resiliencia del sector para hacer frente a 

riesgos múltiples y a los asociados al cambio 

climático.

Restaurar zonas de arrecifes de coral: a) producir colonias de coral; b) restaurar áreas 

arrecifales dañadas a través de la siembra de corales.
INAPESCA

Número de colonias producidas por año 

Número de colonias sembradas por año 

Vinculación con académicos e investigadores para fortalecer capa-

cidades de investigación científica

Desarrollar planes de manejo para recuperar especies sobreexplotadas, además

de establecer comités responsables de su seguimiento
INAPESCA

Número de planes de manejo implementados.  

Número de pesquerías recuperadas a su nivel sustentable

Identificar especies y zonas para establecer refugios pesqueros para proteger estadios 

juveniles y reproductores
INAPESCA

Número de refugios pesqueros establecidos. 

Biomasa (kg) y diversidad (H´) de especies comerciales  

Cantidad de toneladas en que incrementa la producción pesquera 

debida a los refugios

3.3.4 Promover la generación, conservación

y mantenimiento de bancos de germoplasma

de especies nativas y endémicas

Conservar y mantener Bancos de Germoplasma acuáticos a nivel nacional INAPESCA
Número de Bancos de Germoplasma acuáticos a nivel nacional 

conservados y mantenidos

Operar Bancos de Germoplasma acuáticos a nivel nacional SNICS 
Número de Bancos de Germoplasma acuáticos en operación a 

nivel nacional

3.4.1 Fomentar modelos y sistemas de

producción justos, saludables y sustentables.

Implementar modelos o sistemas de producción sustentable

en los distintos territorios 

Implementar modelos o sistemas de producción sustentable en unidades de produc-

ción acuícolas y pesqueras 

Coordinación General

de Desarrollo Rural

Número de hectáreas que emplean un modelo o sistema de pro-

ducción sustentable 

Unidades de producción acuícolas y pesqueras que emplean un 

modelo o sistema de producción sustentable

3.4.4 Promover prácticas y artes de pesca

sostenibles para la conservación de especies 

marinas respetando el entorno natural.

Producir colonias de coral  

Implementar planes de restauración mediante el cultivo (e.g. corales, bivalvos, macroalgas)
INAPESCA

Número de colonias implementadas  

Volumen y hectáreas destinadas al cultivo 

Número de especies y de organismos

Implementación de prácticas 
productivas justas y sustentables

En construcción



Ejes estratégicos

Acción puntual del programa sectorial
de agricultura y desarrollo rural Actividades específicas Unidad responsable Variable de seguimiento

3.2.6 Generar información agroclimática y de acuacultura para contar
con señales de alerta temprana. 

Planear e instalar mesas técnicas agroclimáticas en distintas
regiones, para la toma de decisiones en materia de adaptación
a la variabilidad climática  

Dirección General de Políticas,
Prospección y Cambio Climático

Número de Mesas Técnicas
Agroclimáticas instaladas
y en operación

Investigación, comunicación  
y participación incluyentes y 

efectivas

En construcción



Ejes estratégicos

Acción puntual del programa sectorial
de agricultura y desarrollo rural Actividades específicas Unidad

responsable
Variable de

seguimiento

3.1.3. Desarrollar e implementar sistemas de medición 
para la reducción de la huella hídrica en los procesos 
productivos

Planear e instalar mesas técnicas agroclimáticas en distintas regiones, para la toma de decisiones 
en materia de adaptación a la variabilidad climática  

Dirección General
de Políticas, Prospección
y Cambio Climático

Número de Mesas Técnicas Agroclimáticas instaladas
y en operación

3.2.1 Fortalecer las capacidades de adaptación y la 
resiliencia del sector para hacer frente a riesgos
múltiples y a los asociados al cambio climático

Elaborar documentos técnicos para el manejo y aprovechamiento sustentable de las tierras de uso 
ganadero y agropecuario 

Coordinación General
de Ganadería

Número de documentos técnicos para el manejo y 
aprovechamiento sustentable de las tierras de uso 
ganadero y agropecuario

Elaborar y difundir un catálogo de prácticas sustentables de producción ganadera con enfoque de 
cambio climático publicado

Coordinación General
de Ganadería

Catálogo de Prácticas Sustentables de Producción 
Ganadera con enfoque de cambio climático publicado

Generar, publicar y difundir mapas de vulnerabilidad al cambio climático del sector agropecuario, 
acuícola y pesquero

Dirección General
de Políticas, Prospección
y Cambio Climático

Número de mapas temáticos de vulnerabilidad de las 
actividades agropecuaria, acuícola-pesquera publica-
dos en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio
Climático

3.3.2. Fortalecer la investigación e innovación tecnoló-
gica para mejorar la calidad genética de especies 
vegetales, pecuarias y acuícolas

Realizar proyectos de investigación de mejoramiento genético por subsector (agrícola, ganadero y 
forestal)  
Generar variedades vegetales mejoradas con respecto a las de uso actual 
Desarrollo de métodos de campo económicos y prácticos que permitan estimar la disminución
de las emisiones de GEI en rumiantes

INIFAP
COLPOS

Número de proyectos de investigación de mejoramien-
to genético por subsector (agrícola, ganadero y forestal) 
Número de variedades vegetales mejoradas con res-
pecto a las de uso actual 
Número de métodos desarrollados para medir
emisiones de metano entérico en rumiantes

3.3.3 Contribuir con la caracterización, evaluación, 
resguardo e intercambio de los recursos genéticos 
estratégicos para el sector agroalimentario

Elaborar proyectos de caracterización de recursos genéticos estratégicos publicados y difundidos
Coordinación General
de Ganadería

Número de proyectos de caracterización de recursos 
genéticos estratégicos publicados y difundidos

Dar seguimiento a accesiones caracterizadas y/o evaluadas en resguardo en los Centros
de Conservación 
Documentar el número de accesiones nuevas registradas en el Centro Nacional de Recursos Gené-
ticos (o en los bancos de germoplasma del INIFAP)

INIFAP
SNICS

Número de accesiones caracterizadas y/o evaluadas
en resguardo en los Centros de Conservación 
Número de accesiones nuevas registradas en el Centro 
Nacional de Recursos Genéticos (o en los bancos
de germoplasma del INIFAP

3.4.1 Fomentar modelos y sistemas de producción 
justos, saludables y sustentables

Aplicar incentivos de AGRICULTURA con impacto positivo en la protección de la biodiversidad
Dirección General
de Políticas, Prospección
y Cambio Climático

Proporción de Incentivos de AGRICULTURA con impac-
to positivo en la protección de la biodiversidad

3.4.5. Apoyar el desarrollo e implementación de 
sistemas de trazabilidad para unidades pecuarias, 
acuícolas y pesqueras con buenas prácticas de manejo 
de recursos naturales

Monitorear las Unidades de Producción incorporadas al sistema de trazabilidad 
Dar seguimiento a los sistemas de trazabilidad para unidades pecuarias, acuícolas y pesqueras
con buenas prácticas de manejo de recursos naturales que integran criterios de cambio climático

CONAPESCA
INAPESCA
SENASICA
INIFAP
CGG

Número de Unidades de Producción incorporadas
al sistema de trazabilidad 
Número de sistemas de trazabilidad para unidades 
pecuarias, acuícolas y pesqueras con buenas prácticas 
de manejo de recursos naturales que integran criterios 
de cambio climático

3.4.6 Promover estándares de regulación para el uso
de plaguicidas y la concertación de acciones locales y 
territoriales para proteger la sobrevivencia, biodiversi-
dad y aumento de polinizadores

Incorporar criterios de cambio climático en la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso 
Sostenible de Polinizadores (ENCUSP)

Dirección General
de Políticas, Prospección
y Cambio Climático

Publicación de la Estrategia Nacional para la Conserva-
ción y el Uso Sostenible de Polinizadores (ENCUSP)

Sistema de planeación, 
programación y evaluación

En construcción



La Ley General de Cambio Climático define 
la mitigación como la aplicación de políti-
cas y acciones destinadas a reducir las emi-
siones de las fuentes, o mejorar los sumide-
ros de gases y compuestos de efecto 
invernadero.

En la misma Ley, se establece que al 
2030 el país reducirá en 22% sus emisiones, 
a través del compromiso de los diversos 
sectores. En el caso de los sectores agrícola 
y pecuario, la meta es reducir en 8% sus 
emisiones con respecto al escenario sin in-
tervención o BAU (por sus siglas en inglés) 
al 2030.

2  Mitigación
Objetivo prioritario

1 100

1 000
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800
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Electricidad

Transporte

Recurso modificado SEMARNAT, 2015



Eje estratégico
Acción puntual del programa

sectorial de agricultura y desarrollo rural
Actividades específicas Unidad responsable Variable de seguimiento

Coordinación para la 
colaboración

3.2.2 Reducir la emisión de gases efecto 
invernadero de las actividades agrope-
cuarias y pesqueras

INAPESCACONAPESCA
Número de unidades emisoras de GyCEI que son susti-
tuidas o eliminadas 

Formación de recursos humanos con conoci-
mientos, capacidades técnicas y de investigación 
aplicada, encaminadas a disminuir las emisiones 
de gei del sector ganadero. En particular las emi-
siones de metano entérico producido por los 
rumiantes

COLPOS

Número de profesionistas formados a nivel maestría y 
doctorado.  
Participación en la formación de estudiantes de nivel 
licenciatura de diversas universidades.  
Número de publicaciones de divulgación y técni-
co-científicas.  
Productos tecnológicos o patentes para disminuir las 
emisiones de GyCEI

Implementación de 
prácticas productivas 
justas y sustentables

3.2.5. Incentivar el uso y transición a 
energías renovables en las actividades 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras

Investigación, comu-
nicación efectiva y 
participación inclu-
yente

3.1.8 Favorecer la incorporación y aprove-
chamiento de los esquilmos agrícolas y 
evitar su quema

Reportar la superficie agropecuaria en la que se 
reducen las prácticas de quema 
coordinar con distintas instituciones la genera-
ción de un protocolo de atención oportuna a 
quemas que se llevan a cabo en zonas de transi-
ción agropecuaria-forestal realizar campañas de 
difusión para evitar las quemas en terrenos agro-
pecuarios, #miparcelanosequema, con informa-
ción que es difundida en redes sociales y radio. 
Realizar talleres capacitación acerca de la norma-
tividad asociada a la quema en terrenos agrope-
cuarios y prácticas alternativas a la quema

Dirección general de políticas, 
prospección y cambio climático

Superficie agropecuaria sujeta a prácticas de quema

Sistema de planea-
ción, programación   
y evaluación

3.2.4 Promover el acceso a esquemas de 
compensación por emisiones evitadas en 
sistemas agroforestales, de comunida-
des, ejidos y organizaciones económicas 
de productores del sector

Elaborar y difundir un documento técnico de 
referencia para la compensación por emisiones 
evitadas en el sector agropecuario elaborar insu-
mos que identifiquen áreas prioritarias para la 
implementación de esquemas de compensación

Documento técnico de referencia para la compensa-
ción por emisiones evitadas en el sector agropecuario 
(se incluye: uso eficiente de fertilizantes, captura y 
almacenamiento de carbono en suelos, manejo de 
pastizales que promueven la conservación de suelos y 
una dieta con menor fermentación entérica)

Ejes estratégicos
 Coordinación para      

la colaboración
Implementación de prácticas 

productivas justas y sustentables
Investigación, comunicación 
y participación incluyentes y 

efectivas

Sistema de planeación, 
programación y evaluación

En construcción



Las acciones sinérgicas son aquellas que se 
desarrollan para promover de manera inte-
gral, sistemática, planificada y conjunta la 
adaptación y la mitigación. Son acciones di-
señadas e implementadas en varias escalas 
y buscan generar y maximizar los beneficios 
de mitigación  y  adaptación,  por  una parte,  
y minimizar potenciales disyuntivas entre 
ellas, y finalmente promueven las transicio-
nes hacia la sostenibilidad.

3  Sinergias
Objetivo prioritario

Medidas separadas Complementariedad 
y co-beneficios

Sinergias

Funciones múltiples

Mitigación Adaptación

Adaptación Mitigación Sinergias

Ejes estratégicos
Investigación, comunicación  
y participación incluyentes y 

efectivas

Sistema de planeación, 
programación y evaluación

 Coordinación para      
la colaboración



Ejes estratégicos

Eje estratégico Acción puntual del programa sectorial
de agricultura y desarrollo rural Actividades específicas Unidad responsable Variable de seguimiento

Implementación de 
prácticas productivas 
justas y sustentables

3.1.5 Fomentar prácticas de conservación y restauración
de suelos para mejorar su fertilidad y disminuir su erosión 

Promover la incorporación de superfi-
cie con prácticas agronómicas orienta-
das a la recuperación y protección de 
los suelos

Subsecretaría de
Autosuficiencia
Alimentaria

Superficie que incorpora prácticas agronómicas orien-
tadas a la recuperación y protección de los suelos

3.1.7 Promover el uso de mejoradores de suelo e incremento
de la materia orgánica en los suelos agrícolas, la rotación
de cultivos y la inoculación de los suelos con microorganismos

Capacitar a personas beneficiarias en
al menos dos prácticas agroecológicas 

Subsecretaría de
Autosuficiencia
Alimentaria

Número de personas beneficiarias que conocen
al menos dos prácticas agroecológicas

3.2.3 Fomentar prácticas de producción sustentable
para la captura y almacenamiento de carbono en suelos

Dar acompañamiento técnico en 
prácticas agroecológicas y sustentables 
(PpB) 
Implementar actividades que favorez-
can la recuperación y protección
de los suelos agropecuarios

Subsecretaría de
Autosuficiencia
Alimentaria

Superficie que incorpora prácticas agroecológicas
y sustentables

3.4.2. Promover el pastoreo con prácticas sustentables
en la producción de alimentos de origen animal

Formación de recursos humanos con 
conocimientos, capacidades técnicas
y de investigación aplicada

COLPOS

Número de profesionistas formados a nivel maestría y 
doctorado. Participación en la formación de estudian-
tes de nivel licenciatura de diversas universidades.
Número de publicaciones de divulgación, técnico-cien-
tíficas. Productos tecnológicos

3.4.3 Contribuir a la recuperación de selvas a través
de la promoción de sistemas silvopastoriles, para
el manejo de potreros en la región Sur Sureste

Implementar distintas modalidades
de sistemas silvopastoriles 

Coordinación General
de Ganadería 

Superficie que implementa sistemas silvopastoriles 
(sujeto a presupuesto)

3.4.3 Contribuir a la recuperación de selvas a través
de la promoción de sistemas silvopastoriles, para
el manejo de potreros en la región Sur Sureste

Formación de recursos humanos con 
conocimientos, capacidades técnicas
y de investigación aplicada.

COLPOS

Número de profesionistas formados a nivel maestría y 
doctorado. Participación en la formación de estudian-
tes de nivel licenciatura de diversas universidades.
Número de publicaciones de divulgación, técnico-cien-
tíficas. Productos tecnológicos

Implementación de prácticas 
productivas justas y sustentables

 Coordinación para      
la colaboración

En construcción



Eje estratégico Acción puntual del programa sectorial
de agricultura y desarrollo rural Actividades específicas Unidad

responsable Variable de seguimiento

Investigación, comunicación
efectiva y participación incluyente

3.4.7. Promover la innovación, investigación e 
intercambio de conocimientos en prácticas de 
producción agropecuaria, acuícola y pesquera 
con enfoque agroecológico  

Capacitar y transferir tecnologías de producción, que 
integren escenarios de cambio climático
y acciones de adaptación

INAPESCA
Número de capacitaciones y/o transferencias
de tecnología de prácticas acuícolas sustentables

Sistema de planeación,
programación y evaluación

3.1.4 Contribuir a la conservación y restauración 
de agroecosistemas, suelos y cuencas

Elaborar estudios de capacidad de carga de diversos 
cuerpos de agua para la actividad acuícola, así como 
zonas de potencial como refugio pesquero

INAPESCA

Número de estudios de capacidad de carga
en cuerpos de agua (cerrados y abiertos). 
Número de zonas potenciales que pueden
constituirse en refugios pesqueros

Ejes estratégicos
Investigación, comunicación 
y participación incluyentes y 

efectivas

Sistema de planeación, 
programación y evaluación

 Coordinación para      
la colaboración

En construcción



Ajani, P., Davies, C.H., Eriksen, R.S. & Richardson, A.J. (2020). Global Warming Impacts 

Micro-Phytoplankton at a Long-Term Pacific Ocean Coastal Station. Frontiers in Marine 

Science, 7, 878. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.576011

Arafeh-Dalmau, N., Schoeman, D. S., Montaño-Moctezuma, G., Micheli, F., Rogers-Ben-

nett, L., Olguin-Jacobson, C., & Possingham, H. P. (2020). Marine heat waves threaten 

kelp forests. Science, 367(6478), 635.1-635. https://doi.org/10.1126/science.aba5244

Aranceta-Garza, F., Vergara-Solana, F.J., Peñalosa-Martinell, D., Ponce Díaz, G., Ascencio 

Michel R., Vázquez-Vera, L., & Reyes Bonilla, H., Cambio climático y efecto en el desarro-
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(2012). México: el sector agropecuario ante el desafío del cambio climático. Recuperado 
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presupuesto que incluya recursos para la mitigación y la adaptación en el sector agrí-
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PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024 
Plantea desarrollar planes de uso de suelo acordes a criterios de huella hídri-

ca; la instalación de sistemas de medición de la huella hídrica; la reconver-

sión productiva y tecnológica para reducir el uso del agua; el fomento a sis-

temas de captación, almacenamiento y cosecha de agua, así como pequeñas 

obras y desazolve de represas y abrevaderos. Es importante que estas accio-

nes no generen externalidades negativas que pudieran provocar un uso 

inadecuado e inequitativo del recurso hídrico. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2020-2024
Promueve la ampliación de obras hidráulicas para la acuicultura. Es impor-

tante que estas acciones no generen externalidades negativas que pudie-

ran provocar un uso inadecuado e inequitativo del recurso hídrico. Más in-

formación aquí

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RU-
RAL SUSTENTABLE 2020-2024
Busca mejorar el uso y conservación del agua y suelo en las zonas rurales 

para la producción del sector. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 2021-2024
Promueve el uso, manejo y distribución del agua a través de inversiones para 

la instalación de infraestructura y de sistemas eficientes que reduzcan el 

consumo y promuevan la sostenibilidad en la extracción y abastecimiento a 

los campos cañeros y a la industria. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA Y ACUACULTURA (INAPESCA)
El INAPESCA promueve tecnologías de ahorro de agua para su uso integral 

en el sector acuícola. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE LA COMISIÓN NACIO-
NAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS (CONAZA)
La CONAZA impulsa acciones para el uso eficiente del agua a través de tec-

nificación del riego, prácticas y obras de conservación y construcción de in-

fraestructura de almacenamiento. Es importante que estas acciones no ge-

neren externalidades negativas que pudieran provocar un uso inadecuado 

e inequitativo del recurso hídrico. Más información aquí

Volver al esquema
de directricesUso óptimo y eficiente del agua y la infraestructura correspondiente

en los sistemas productivos

Esta directriz responde a las necesidades de mejorar la gestión del agua en actividades agrícolas bajo riego,
ganaderas y acuícolas.



ESTRATEGIA NACIONAL DE SUELO PARA LA AGRICULTURA SOSTE-
NIBLE (ENASAS)
La ENASAS promueve diversas acciones para el manejo sostenible del agua 

en los sistemas productivos, que van desde aspectos de capacitación a pro-

ductores, investigación y elaboración de manuales de buenas prácticas, im-

plementación de sistemas captación de agua y de riego y nuevas tecnolo-

gías, técnicas de reuso de agua, mantenimiento y mejora de la 

infraestructura de riego, así como prácticas agronómicas que contribuyan a 

la captación e infiltración del agua, entre otras. Es importante que estas ac-

ciones no generen externalidades negativas que pudieran provocar un uso 

inadecuado e inequitativo del recurso hídrico. Más información aquí

Volver al esquema
de directricesUso óptimo y eficiente del agua y la infraestructura correspondiente

en los sistemas productivos

Esta directriz responde a las necesidades de mejorar la gestión del agua en actividades agrícolas bajo riego,
ganaderas y acuícolas.



PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024
Se reconoce y apoya el potencial de cultivos nativos para el bienestar; se fo-

menta la conservación y restauración de agroecosistemas; se promueven 

sistemas silvopastoriles para la recuperación de selvas; se impulsan prácticas 

y artes de pesca para la conservación de especies marinas y sus hábitats; se 

regula el uso de plaguicidas en beneficio de los polinizadores; se busca con-

servar la diversidad genética de las especies de interés para el sector, su ca-

racterización y resguardo; y se promueven bancos de germoplasma de es-

pecies nativas y endémicas. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2020-2024
Se busca desarrollar el cultivo de especies de bajo costo y con artes de culti-

vo de bajo impacto ambiental; establecer bancos de germoplasma de espe-

cies nativas y endémicas; determinar el estatus y hacer un análisis de riesgo 

de las especies objetivo de la acuacultura que están catalogadas como exó-

ticas y/o invasoras. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS
Promueve el reconocimiento de los cultivos nativos y de los productores lo-

cales como propietarios del recurso genético; impulsa los sistemas de pro-

ducción locales de semillas nativas; fomenta la conservación y uso sustenta-

ble de variedades nativas y su germoplasma; busca generar variedades 

mejoradas de frutales, hortalizas y ornamentales, así como de cultivos bási-

cos, acorde a la región, condiciones agroclimáticas, vocación del territorio y 

tipo de productor; y promueve el fortalecimiento de las capacidades de adap-

tación y resiliencia de variedades de semillas mejoradas para hacer frente al 

cambio climático. Más información aquí

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RU-
RAL SUSTENTABLE 2020-2024
Plantea disminuir el impacto ambiental de la producción primaria. Más in-

formación aquí

PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 2021-2024
Busca generar procesos de adopción y transferencia tecnológica para la ob-

tención de variedades de caña, contar con un censo de variedades en las 

zonas de abasto e implementar estrategias para el rejuvenecimiento, sanea-

miento, hibridación y selección de variedades, así como procurar campos 

cañeros homogéneos. Algunas de estas acciones se deben revisar debido a 

su potencial de disminuir la biodiversidad. Más información aquí

Volver al esquema
de directricesConservación, restauración y uso sustentable de la agrobiodiversidad, 

biodiversidad y recursos genéticos para la agricultura y la alimentación

Esta directriz busca propiciar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en general, así 
como el mantenimiento de funciones ecosistémicas en los paisajes rurales y sistemas agroalimentarios.



PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA MEXICANA (SEGALMEX)
SEGALMEX procura el cuidado del ambiente en los procesos operátivos de 

sus programas. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE LA COMISIÓN NACIO-
NAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS (CONAZA)
La CONAZA impulsa la reforestación de terrenos con especies nativas para la 

protección de las cuencas; y el establecimiento o rehabilitación de praderas 

como pastizales para la producción pecuaria. Estas acciones pueden contri-

buir a incrementar la biodiversidad siempre y cuando no se haga en detri-

mento de los ecosistemas naturales. Más información aquí

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTEN-
TABLE DE LOS POLINIZADORES (ENCUSP)
La polinización es fundamental para la productividad agrícola: más del 60 % 

de todas las plantas cultivadas y hasta el 70 % de los cultivos para el consu-

mo humano son polinizados por organismos. La conservación, restauración 

y aprovechamiento sostenible de los polinizadores se vuelve entonces parte 

fundamental para la seguridad alimentaria y la ENCUSP plantea diversas es-

trategias y acciones para lograr este objetivo. Más información aquí

ESTRATEGIA NACIONAL DE SUELO PARA LA AGRICULTURA SOSTE-
NIBLE (ENASAS)
Los suelos son un recurso básico para la vida en el planeta y el carbono orgá-

nico en los suelos es esencial para mantener los suelos vivos y saludables, de 

tal manera que se mantiene la biodiversidad y sostenibilidad de los sistemas 

productivos y naturales. Uno de los objetivos de la ENASAS contempla la 

conservación de la biodiversidad de los suelos a través de la promoción de 

prácticas agroecológicas y la reducción en el uso de plaguicidas. Más infor-

mación aquí

ZONAS DE REFUGIO PESQUERO
Las zonas de refugio pesquero son áreas acuáticas que buscan conservar la 

biodiversidad de especies pesqueras y asociadas, en donde se protegen los 

procesos de reproducción y crianza, repoblamiento, dispersión larval, incre-

mento de tallas y recuperación de cadenas tróficas y hábitats. Más informa-

ción aquí

RESTAURACIÓN DE ARRECIFES CORALINOS EN EL CARIBE MEXICANO
Para revertir el deterioro constante de los arrecifes y recuperar la estructura 

y funcionalidad del este ecosistema, el Instituto Nacional de Pesca y Acua-

cultura lleva a cabo el programa de restauración de arrecifes, a través de la 

producción y siembra de 265 mil colonias de coral durante el período 2017-

2022. Más información aquí

Volver al esquema
de directricesConservación, restauración y uso sustentable de la agrobiodiversidad, 

biodiversidad y recursos genéticos para la agricultura y la alimentación

Esta directriz busca propiciar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en general, así 
como el mantenimiento de funciones ecosistémicas en los paisajes rurales y sistemas agroalimentarios.



PROGRAMA MULTIANUAL DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
En el programa de trabajo multianual se incluyen acciones para la conserva-

ción in situ y ex situ de los recursos genéticos, así como actividades para su 

aprovechamiento y uso sustentable. Este proyecto está en construcción, 

próximamente más información.

AGRIBIOMEX
Proyecto de la séptima reposición del Fondo Mundial para el Medio Ambien-

te coordinado por AGRICULTURA y Conservación Internacional México, para 

integrar elementos de biodiversidad en sistemas productivos de paisajes ru-

rales. Este proyecto está en construcción, próximamente más información.

BIOSELLO
Marca de acreditación “Amigable con la Biodiversidad” que busca impulsar 

productos producidos con prácticas respetuosas de la biodiversidad. Este 

proyecto está en construcción, próximamente más información.

Volver al esquema
de directricesConservación, restauración y uso sustentable de la agrobiodiversidad, 

biodiversidad y recursos genéticos para la agricultura y la alimentación

Esta directriz busca propiciar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en general, así 
como el mantenimiento de funciones ecosistémicas en los paisajes rurales y sistemas agroalimentarios.



PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024
Impulsa la diversificación de las actividades productivas en territorios rurales 

y costeros; fomenta modelos y sistemas de producción justos, saludables y 

sustentables; aplica estrategias y acciones diferenciadas conforme a la voca-

ción productiva de los territorios, e incentiva la actividad de traspatio de las 

productoras pecuarias. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2020-2024
Contempla la reconversión productiva vía el desarrollo de pesca deportiva y 

acuacultura, así como la generación de un sello para los productos en donde 

se avale la sustentabilidad de las prácticas acuícolas y de manufactura. Más 

información aquí

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RU-
RAL SUSTENTABLE 2020-2024
Impulsa la transformación de los productos para incrementar su valor, lo que 

genera empleos y participación en las cadenas de valor y fomenta el turismo 

rural para el crecimiento regional integral. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 2021-2024
Promueve la diversificación productiva de los excedentes de la caña de azú-

car, por ejemplo, para la producción de bioetanol. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE LA COMISIÓN NACIO-
NAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS (CONAZA)
La CONAZA implementa proyectos de reconversión productiva con produc-

tores de pequeña escala; también impulsa la acuicultura en las obras de al-

macenamiento de agua para dar otra alternativa económica a los producto-

res. Más información aquí

Diversificación productiva y mecanismos de mercado que reduzcan
la vulnerabilidad de los productores ante el cambio climático

Esta directriz  impulsa la diversificación de las actividades e ingresos de los productores así como su incorporación 
en más eslabones de la cadena de valor para reducir su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

Volver al esquema
de directrices



PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024
Procura asegurar el abasto de la Canasta Básica a la población con carencias 

alimentarias. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS
Busca integrar programas de abasto de semillas de acuerdo con el potencial 

productivo de las regiones. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2020-2024
Busca crear puntos de venta estratégicos para los productos de la pesca y la 

acuacultura a fin de ampliar su accesibilidad y disponibilidad. También, con-

tribuye a la expansión de las redes de frío para incrementar la cobertura geo-

gráfica y mejorar la accesibilidad de dichos productos. Más información aquí

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RU-
RAL SUSTENTABLE 2020-2024
Propone generar mecanismos para reducir los eslabones en los circuitos de 

comercialización y para impulsar el comercio justo y socialmente responsa-

ble. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA MEXICANA (SEGALMEX)
SEGALMEX abastece a DICONSA de granos básicos y a precios competitivos 

para ofrecer las mejores opciones de compra en zonas de alta y muy alta 

marginación. En coordinación con otras instancias, brinda atención a grupos 

específicos con productos alimenticios y otros artículos básicos en zonas ur-

banas marginadas. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE LICONSA, SA DE CV
Liconsa implementa el Programa de Abasto Social de Leche en las zonas 

más vulnerables para mejorar el acceso a la leche fortificada, de calidad y a 

bajo precio. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE DICONSA, SA DE CV
Diconsa implementa la apertura de tiendas comunitarias y de acciones es-

peciales de abasto en zonas marginadas; identifica zonas de alta y muy alta 

marginación para generar procesos que faciliten el acceso a los productos 

de la canasta básica en esas zonas. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE LA PRODUCTORA NA-
CIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS (PRONABIVE)
La PRONABIVE fortalece el abastecimiento de productos a las campañas zoo-

sanitarias y desarrolla estrategias de coordinación para hacer llegar los pro-

ductos veterinarios a productores menos atendidos. Más información aquí

Volver al esquema
de directricesAbasto de alimentos saludables y otros insumos a las zonas

más vulnerables y reducción de su pérdida y desperdicio

Esta directriz reconoce las dificultades de las poblaciones más aisladas y vulnerables para acceder a alimentos salu-
dables y otros insumos, y promueve abastecerlas así como para reducir la pérdida y desperdicio.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616126/Programa_Institucional_2020-2024_DICONSA_S.A._de_CV_.pdf” 


PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024
Promueve el acceso a esquemas de compensación por emisiones evitadas 

en sistemas agroforestales, de comunidades, ejidos y organizaciones econó-

micas de productores del sector. Más información aquí

Volver al esquema
de directricesInstrumentos normativos e incentivos para la reducción

de emisiones de GyCEI en el sector agroalimentario

Esta directriz propone la revisión y alineación del marco jurídico y normativo, así como la generación de nuevos ins-
trumentos de política, con el fin de asegurar la implementación de acciones que reduzcan las emisiones de GyCEI 
del sector agroalimentario.



PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024 
Se establecen diversas acciones puntuales que pueden ayudar para reducir 

las emisiones de GyCEI, como son la recuperación de selvas a través de la 

promoción de sistemas silvopastoriles, el uso de energías renovables y la cap-

tura de carbono en suelos a través del incremento de la materia orgánica, la 

rotación de cultivos y la incorporación de esquilmos agrícolas, entre otros. 

Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2020-2024
Gran parte de los gases y compuestos de efecto invernadero que se generan 

por la pesca y la acuicultura se vinculan al uso de combustibles fósiles o de 

energía. En el PNAP se promueve el cambio de motores que actualmente se 

usan por motores que optimizan el consumo de combustibles, así como el 

uso de tecnologías verdes en el suministro de energía. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 2021-2024
Se establecen algunas acciones puntuales para la reducción de las emisiones 

de GyCEI en la producciónd e la caña, como son la cosecha de caña en verde, la 

promoción de producción sustentable de bioetanol a partir de la caña (y su uso 

para generar energía eléctrica en la industria cañera) y el uso de los excedentes 

de caña para producir biocombustible. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE SEGURIDAD ALIMEN-
TARIA MEXICANA (SEGALMEX)
SEGALMEX apoya la entrega directa de fertilizantes a pequeños y medianos 

productores agrícolas en zonas estratégicas del país. Los fertilizantes quími-

cos están vinculados con la generación de óxido nitroso, por lo que es im-

portante acompañar esta acción con capacitación en el uso óptimo de fer-

tilizantes. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL FIDEICOMISO DE RIES-
GO COMPARTIDO (FIRCO)
FIRCO apoya proyectos de biodigestión para el manejo de residuos de las 

actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras, el uso de energías renova-

bles y el reemplazo de equipos de baja eficiencia por equipos que usen ener-

gía renovable. Más información aquí

PROGRAMA FERTILIZANTES PARA EL BIENESTAR
El Programa Fertilizantes para el Bienestar entrega fertilizantes en las zonas 

de atención estratégicas para la producción de alimentos. Los fertilizantes 

químicos están vinculados con la generación de óxido nitroso, por lo que es 

importante acompañar esta acción con capacitación en el uso óptimo de 

fertilizantes. Más información aquí

Volver al esquema
de directricesReducción de las emisiones de metano, óxido nitroso y dióxido

de carbono en los sistemas productivos

Esta directriz engloba las actividades que pueden llevarse a cabo tanto en agricultura como en ganadería, acuicul-
tura y pesca para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 



ESTRATEGIA NACIONAL DE SUELO PARA LA AGRICULTURA SOSTE-
NIBLE (ENASAS)
En la ENASAS se plantean diversas acciones para reducir las emisiones de 

GyCEI a través de prácticas agropecuarias sostenibles que protegen y con-

servan o, en su caso restauran los suelos, como la reducción en el uso de fer-

tilizantes, el uso de bio-insumos, la labranza reducida y la incorporación de 

residuos orgánico. Más información aquí

MI PARCELA NO SE QUEMA
La campaña #MiParcelaNoSeQuema busca reducir las prácticas del uso del 

fuego en terrenos agropecuarios para evitar incendios forestales y reducir las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. La campaña difun-

de talleres sobre la normatividad y alternativas al uso del fuego y desarrolla 

mecanismos para facilitar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana re-

lacionada con este tema. Más información aquí

Volver al esquema
de directricesReducción de las emisiones de metano, óxido nitroso y dióxido

de carbono en los sistemas productivos

Esta directriz engloba las actividades que pueden llevarse a cabo tanto en agricultura como en ganadería, acuicultu-
ra y pesca para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 



PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024
Busca desarrollar de manera conjunta políticas integrales para la protección 

de la agrobiodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos ge-

néticos para la agricultura y la alimentación; promueve el reconocimiento de 

esquemas e instrumentos de posesión de tierras que faciliten a los produc-

tores el acceso a programas de apoyo; impulsa proyectos de desarrollo terri-

torial basados en agricultura familiar y economía campesina; promueve el 

fortalecimiento de alianzas y asociatividad de productores, y fomenta el arrai-

go de jóvenes y el relevo generacional a través de opciones ocupacionales y 

capacitación. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2020-2024
Plantea elaborar, actualizar e implementar Ordenamientos Pesqueros y Acuí-

colas y Planes de Manejo Pesquero en los Sistemas Lagunares Costeros (SLC); 

actualizar las Normas Oficiales Mexicanas y los Acuerdos Regulatorios para 

impulsar el aprovechamiento sustentable de pesquerías; así como fomentar 

el empoderamiento de productores de proyectos acuícolas y las medidas re-

gulatorias asociadas y promover la colaboración interinstitucional para la 

conservación y aprovechamiento de los SLC.  Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS
Propone actualizar el marco normativo de producción y comercialización de 

semillas y variedades vegetales, en donde se integren, entre otros, criterios 

de sustentabilidad, inclusión y territorialidad; promueve el desarrollo de me-

canismos de reconocimiento y reparto de beneficios a las personas que po-

seen y conservan las semillas, así como la corresponsabilidad de la industria 

semillera para la producción y acceso a semilla de calidad de acuerdo con los 

marcos jurídicos y normativos; la coordinación de las actividades de Comités 

Consultivos Estatales de Semillas y la coordinación de acciones conjuntas 

con los estados para definir sus necesidades de semillas y estrategias de 

atención y abasto. Más información aquí

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RU-
RAL SUSTENTABLE 2020-2024
Procura el desarrollo de programas de producción de alimentos y productos 

forestales para el desarrollo regional equilibrado y ordenado e identifica con-

juntos de municipios con características similares para crear microrregiones, 

enfatizando las zonas con mayor marginalidad y pobreza. Planea de manera 

conjunta con otras instancias, la producción eficiente disminuyendo costos 

y generando vínculos con las zonas de consumo. Promueve la coordinación 

entre distintos programas, con diversas instituciones gubernamentales y de 

la sociedad civil, para lograr concurrencia financiera y para la instrumenta-

ción de las acciones en el territorio; impulsa mecanismos de asociatividad 

Volver al esquema
de directricesColaboración en el desarrollo de instrumentos de planeación y mecanismos

de gobernanza para transitar hacia sistemas productivos sostenibles

Esta directriz se enfoca en la coordinación y colaboración entre instancias gubernamentales y otros actores para 
transitar hacia un sector agroalimentario sostenible y resiliente.



para fortalecer la capacidad productiva de productores. Más información 

aquí

PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 2021-2024
Fomenta colaboraciones para mitigar emisiones a través de adecuaciones 

en la normatividad que optimizan el uso de energía eléctrica de los ingenios; 

para adaptar al sector al cambio climático a través del mejoramiento de va-

riedades; así como la instalación de grupos de trabajo con productores para 

la transferencia de tecnología. Más información aquí 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA Y ACUACULTURA (INAPESCA)
El INAPESCA impulsa la planeación participativa y la colaboración con diver-

sas instituciones de los sectores pesquero y acuícola, así como con las comu-

nidades de pescadores y acuicultores y sociedad en general, para elaborar y 

dar seguimiento a los Planes de Manejo Pesquero y Acuícola y para el esta-

blecimiento de Zonas de Refugio Pesqueros. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL COMITÉ NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
(CONADESUCA)
CONADESUCA genera convenios de colaboración para promover sinergias y 

adopción de estrategias para la transferencia de tecnología; e impulsa la vin-

culación con distintas instituciones para crear programas de capacitación 

con enfoque en implementación de buenas prácticas agrícolas. Más infor-

mación aquí

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTEN-
TABLE DE LOS POLINIZADORES (ENCUSP)
La ENCUSP se realizó a través de un esfuerzo intersectorial orientado a aten-

der la disminución generalizada de las poblaciones de polinizadores para 

alcanzar las metas de sustentabilidad y seguridad alimentaria del país. Más 

información aquí

ESTRATEGIA NACIONAL DE SUELO PARA LA AGRICULTURA SOSTE-
NIBLE (ENASAS)
La ENASAS se elaboró a través de la colaboración entre diversas institucio-

nes académicas, de la sociedad civil, de AGRICULTURA y sus organismos sec-

torizados, para organizar, coordinar y fortalecer la implementación de accio-

nes dirigidas al manejo sostenible de los suelos agropecuarios del país, que 

permita el desarrollo de sistemas productivos más sostenibles. Más informa-

ción aquí

Colaboración en el desarrollo de instrumentos de planeación y mecanismos
de gobernanza para transitar hacia sistemas productivos sostenibles

Esta directriz se enfoca en la coordinación y colaboración entre instancias gubernamentales y otros actores para 
transitar hacia un sector agroalimentario sostenible y resiliente.

Volver al esquema
de directrices



PROGRAMA MULTIANUAL DE RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 
El programa multianual es un instrumento que se elaboró de manera parti-

cipativa entre distintas instancias del sector, para establecer acciones para la 

conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos, así como actividades 

para su aprovechamiento y uso sustentable. Este proyecto está en construc-

ción, próximamente más información.

ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN
Instrumento de coordinación entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural federal y las Secretarías de Agricultura estatales para el impulso de una 

agricultura sostenible y resiliente ante los efectos adversos del cambio cli-

mático. En 2022 se firmaron estos instrumentos con los estados de Michoa-

cán, Sonora y Aguascalientes. Este proyecto está en construcción, próxima-

mente más información.

AGRIBIOMEX
Proyecto de la Séptima reposición del Fondo Mundial para el Medio Ambien-

te (GEF-7) titulado “Agricultura y Biodiversidad en México (AgriBioMex): Inte-

gración de la Biodiversidad en actividades productivas de paisajes rurales”. 

El proyecto abona a esta directriz a través de la incorporación de criterios de 

sustentabilidad en instrumentos de política pública relacionadas con el de-

sarrollo del sector agropecuario, acuícola y pesquero. Este proyecto está en 

construcción, próximamente más información.  

BIOSELLO
El Biosello es un instrumento elaborado y consensuado con diversas institu-

ciones, con la finalidad de contar con una marca de acreditación “Amigable 

con la Biodiversidad” que busca impulsar productos producidos con están-

dares sustentables para un mercado con un mayor nivel de conciencia y res-

ponsabilidad ambiental. Este proyecto está en construcción, próximamente 

más información.

Colaboración en el desarrollo de instrumentos de planeación y mecanismos
de gobernanza para transitar hacia sistemas productivos sostenibles

Esta directriz pone al frente la coordinación y colaboración entre instancias y grupos gubernamentales para transi-
tar hacia un sector agroalimentario sostenible y resiliente.

Volver al esquema
de directrices



PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024
Busca mejorar la fertilidad del suelo y disminuir su erosión para que, al tiem-

po que promueve la captura de carbono, mejore la productividad del cam-

po. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 2021-2024
Promueve la aplicación de abonos y mejoradores del suelo de origen bioló-

gico que contribuyen a la captura de carbono en suelos y mejora los rendi-

mientos. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE LA COMISIÓN NACIO-
NAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS (CONAZA)
La CONAZA promueve el uso de abonos orgánicos para la producción agrí-

cola y el uso de rodillo aireador para la retención de humedad en el suelo, lo 

cual facilita la captura de carbono en suelos y mejora los rendimientos.  Más 

información aquí

ESTRATEGIA NACIONAL DE SUELO PARA LA AGRICULTURA SOSTE-
NIBLE (ENASAS)
La ENASAS establece objetivos, estrategias y acciones para conservar, res-

taurar y mantener las funciones de los suelos favoreciendo la captura de car-

bono y la productividad.  Más información aquí

DOCTORES DE LOS SUELOS
Este Programa es una iniciativa que permite certificar las capacidades de los 

agricultores para un mejor uso de los suelos agrícolas. Es impulsada por 

AGRICULTURA en colaboración con la UNAM y la FAO. Más información aquí

 

Volver al esquema
de directricesConservación y captura de carbono en suelos

Esta directriz engloba actividades que mantienen, mejoran o restauran la salud del suelo y promueven la captura de 
carbono en este recurso.



PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024
Promueve el pastoreo sustentable, la producción y uso de bioinsumos, abo-

nos orgánicos y biofertilizantes y la agroecología entre otros, para transitar 

hacia sistemas de producción bajos en carbono, más productivos y resilien-

tes al cambio climático. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA Y ACUACULTURA (INAPESCA)
El INAPESCA busca instrumentar programas de nutrición, sanidad e inocuidad 

de especies acuícolas para aumentar su producción de manera sustentable, 

contribuyendo a disminuir emisiones de GyCEI y a incrementar la resiliencia del 

subsector. Más información aquí

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RU-
RAL SUSTENTABLE 2020-2024
Promueve la aplicación de buenas prácticas para la producción, así como el 

enfoque territorial considerando zonas vulnerables, el potencial productivo y 

la demanda de productos, para aumentar la producción sustentable de cul-

tivos, productos animales y forestales maderables y no maderables. Más in-

formación aquí

PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 2021-2024
Busca mejorar la productividad y eficiencia del campo cañero y promueve el 

uso de bioinsumos para el manejo integral de plagas y enfermedades de la 

caña de azúcar. Con ello contribuye a evitar el crecimiento de la frontera 

agrícola y a aumentar la resiliencia del cultivo al cambio climático. Más infor-

mación aquí

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PES-
CA Y ACUICULTURA
Este programa busca contribuir a la autosuficiencia y seguridad alimentaria 

mediante el incremento de la productividad a través de prácticas sustentables, 

del desarrollo de cadenas de valor regionales y generando las condiciones de 

igualdad necesarias para un desarrollo territorial con inclusión y justicia social. 

Más información aquí

 

PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 2022
El Programa de Producción para el Bienestar busca incentivar a las personas 

que se dedican a la actividad agropecuaria para contribuir al incremento de 

la productividad de diversos cultivos, fomentando prácticas con bajas emi-

siones y resilientes al cambio climático. Más información aquí

Aumento de la productividad a través de prácticas sostenibles
y el uso de bio-insumos

Esta directriz responde a la necesidad de limitar el crecimiento de la frontera agrícola y a la vez mejorar
la productividad del sector agroalimentario en armonía con el ambiente.

Volver al esquema
de directrices



PROGRAMA FERTILIZANTES PARA EL BIENESTAR
El Programa Fertilizantes para el Bienestar busca contribuir con el incremen-

to de la producción de cultivos prioritarios de los productores de pequeña 

escala a través de la entrega de fertilizantes y la difusión de talleres que pro-

picien su uso óptimo. Los fertilizantes químicos están vinculados con la ge-

neración de óxido nitroso, por lo que es importante acompañar esta acción 

con capacitación en el uso óptimo de fertilizantes. Más información aquí

Aumento de la productividad a través de prácticas sostenibles
y el uso de bio-insumos

Esta directriz responde a la necesidad de limitar el crecimiento de la frontera agrícola  y a la vez mejorar
la productividad del sector agroalimentario en armonía con el ambiente.

Volver al esquema
de directrices



PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024 
Busca fortalecer la investigación, innovación tecnológica e intercambio de 

conocimientos en prácticas de producción y en mejora de la calidad genéti-

ca de las especies de interés agrícola y alimentario. Asimismo, procura esta-

blecer sistemas de acompañamiento técnico y asesoría especializada y for-

mar redes de innovación de productores. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS
Se promueve la investigación para caracterizar y registrar las especies nati-

vas, así como para mejoramiento genético de especies vegetales; también 

impulsa el acompañamiento técnico y el desarrollo de capacidades locales, 

para fortalecer aspectos productivos, empresariales, de autogestión y de pro-

ducción de semilla certificada. Propone articular y fortalecer el intercambio 

de conocimientos científicos y tradicionales que propicien la innovación en 

la producción y uso de semillas. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2020-2024
Fomenta la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en métodos y 

prácticas de cultivo para un mejor uso del agua y la conservación de pesque-

rías y cultivos acuícolas, sistemas lagunares costeros y sus afluentes. Asimis-

mo, fomenta y coordina acciones de capacitación de buenas prácticas y el 

empoderamiento de los productores. Más información aquí

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RU-
RAL SUSTENTABLE 2020-2024
El PECDRS busca impulsar el desarrollo y la transferencia de tecnología para 

incrementar la productividad de manera sustentable y fortalece las capaci-

dades de productores y jornaleros a través de asistencia técnica, vinculando 

la investigación y el extensionismo. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 2021-2024
Fomenta la capacitación técnica en el uso de insumos, labores de conserva-

ción, mejoramiento del suelo, mejora continua de la productividad y compe-

titividad; y promueve la investigación en temas de fertilidad de suelos y ma-

nejo de plagas y enfermedades e intercambio de conocimientos y saberes a 

través del establecimiento de parcelas demostrativas. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA Y ACUACULTURA (INAPESCA)
El INAPESCA desarrolla proyectos de investigación pesquera y acuícola e inno-

vación tecnológica orientados al manejo, aprovechamiento y producción sus-

tentables; a mejorar sistemas de pesca comercial considerando no afectar los 

ecosistemas; y al mejoramiento genético de especies acuícolas y otras técni-

cas de la biotecnología para incrementar la producción acuícola. Igualmente, 

instrumenta procesos de transferencia tecnológica para lograr mejoras en la 

producción y eficiencia productiva, la conservación y restauración de los eco-

Investigación, fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos 
y saberes relativos a la producción primaria sostenible

Esta directriz reconoce la importancia de generar nuevos conocimientos y de promover el intercambio de saberes para impulsar 
una producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera sostenible y resiliente a los efectos del clima.

Volver al esquema
de directrices



sistemas acuáticos, y con ello hacer frente a los riesgos agroclimáticos. Más 

información aquí 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL COMITÉ NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
(CONADESUCA)
CONADESUCA busca establecer una agenda de investigación, innovación y 

transferencia tecnológica, que subraye el enfoque de sostenibilidad en la pro-

ducción y en la industria; y también promueve talleres demostrativos interre-

gionales y redes locales para el intercambio de conocimientos y saberes, me-

jores prácticas y difusión de experiencias entre productores, industriales e 

investigadores. Más información aquí 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL FIDEICOMISO DE RIES-
GO COMPARTIDO (FIRCO)
FIRCO apoya la implementación de programas de capacitación y asistencia 

técnica a productores en el uso y operación de sistemas de riego; y asesora a 

productores para mejorar su capacidad productiva a través de proyectos de 

inversión con valor agregado. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (INI-
FAP)
El INIFAP desarrolla proyectos orientados a incrementar la productividad, 

disminuir las emisiones del sector e incrementar su resiliencia ante el cam-

bio y variabilidad climática; interactúa con otras instituciones para compartir 

y difundir producción científica y tecnológica y potenciar la transferencia de 

tecnología; y fortalece los métodos de transferencia de tecnología conside-

rando tipos de productores y sus condiciones. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL AC 
(INCA RURAL)
El INCA Rural detecta las necesidades específicas de capacitación, transfe-

rencia de tecnología y asistencia técnica que requiere la población rural para 

desempeñar sus actividades productivas de manera eficiente y sustentable. 

Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL COLEGIO DE POST-
GRADUADOS (COLPOS)
El COLPOS busca integrar y desarrollar conocimientos para la resolución de 

problemas y demandas del sector agroalimentario y forestal; genera infor-

mación para fortalecer los procesos de producción y promueve la participa-

Investigación, fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos 
y saberes relativos a la producción primaria sostenible

Esta directriz reconoce la importancia de generar nuevos conocimientos y de promover el intercambio de saberes para impulsar 
una producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera sostenible y resiliente a los efectos del clima.
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ción de los académicos en redes científicas de investigación en materia agro-

alimentaria, forestal y acuícola, y en el desarrollo y  transferencia de 

tecnología a los productores. Más información aquí

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DE LA COMISIÓN NACIO-
NAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS (CONAZA)
La CONAZA promueve la transferencia de tecnología en sistemas de riego 

eficiente, mediante asesoría y acompañamiento técnico a productores. Más 

información aquí

Investigación, fortalecimiento de capacidades e intercambio de conocimientos 
y saberes relativos a la producción primaria sostenible

Esta directriz reconoce la importancia de generar nuevos conocimientos y de promover el intercambio de saberes para impulsar 
una producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera sostenible y resiliente a los efectos del clima.
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PROGRAMA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
2020 – 2024
Plantea la necesidad de generar información veraz, actual y oportuna que 

contribuya a la toma de decisiones, así como a fortalecer los sistemas de in-

formación y vigilancia existentes, tanto fitozoosanitario como agroclimática 

y de acuicultura para contar con señales de alerta temprana.  Más informa-

ción aquí

PROGRAMA NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 2020-2024
Promueve la operación del Subsistema Nacional de Recursos Genéticos; la 

elaboración de un programa de monitoreo, seguimiento y evaluación de las 

actividades pesqueras para apoyar la implementación de los ordenamientos 

pesqueros y acuícolas; la creación de un sistema único de información pes-

quera y acuícola; el uso de tecnologías de la información y comunicación 

para garantizar la seguridad de las embarcaciones y el auxilio a tripulantes. 

Más información aquí

 

PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS

Propone diseñar un sistema de información de semillas actualizado y con-

fiable. Más información aquí

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RU-
RAL SUSTENTABLE 2020-2024
Propone desarrollar y operar una red informativa con datos en tiempo real del 

volumen de oferta y demanda de los alimentos básicos y el comportamiento 

de sus precios para desarrollar medidas que eviten la inflación. Asimismo, plan-

tea llevar a cabo evaluaciones del PECDCR en términos productivos, de reduc-

ción de carencias sociales y pobreza. Más información aquí

PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR PRONAC 2021-2024
Plantea dar seguimiento a las zonas productoras de caña usando sistemas de 

información geográfica y diagnósticos de las condiciones del suelo y promueve 

la vigilancia del crecimiento extensivo de la superficie para producción de caña. 

Más información aquí 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA Y ACUACULTURA (INAPESCA)
El INAPESCA instrumenta los programas de seguimiento de las pesquerías y 

el monitoreo y vigilancia de las zonas de refugios pesqueros. Además, gene-

ra información climatológica y oceanográfica que sirve de base para elabo-

rar planes de contingencia ante posibles impactos. Más información aquí

Sistemas de información y de seguimiento para la toma de decisiones
en materia de mitigación (MRV) y adaptación (M&E)

Esta directriz enfatiza en la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia, para lo cual el monitoreo,
la evaluación, la transparencia y las herramientas de trazabilidad son elementos fundamentales.

Volver al esquema
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL COMITÉ NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
(CONADESUCA)
En este Programa se propone actualizar y fortalecer el sistema de informa-

ción sobre sustentabilidad de la agroindustria y consolidar el Sistema Sinfo-

caña para brindar información para la toma de decisiones de la agroindus-

tria. Más información aquí

MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS

Las Mesas Técnicas Agroclimáticas son espacios de diálogo entre producto-

res, academia y gobierno, para intercambiar información sobre pronósticos 

climáticos. De este diálogo basado en conocimiento científico y tradicional, 

surgen recomendaciones sobre la mejor fecha de siembra, las especies y va-

riedades más adecuadas, prácticas agronómicas resilientes, entre otras. Más 

información aquí

Sistemas de información y de seguimiento para la toma de decisiones
en materia de mitigación (MRV) y adaptación (M&E)

Esta directriz enfatiza en la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia, para lo cual el monitoreo,
la evaluación, la transparencia y las herramientas de trazabilidad son elementos fundamentales.

Volver al esquema
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