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ANDRÉS ALLAMAND
SECRETARIO GENERAL IBEROAMERICANO

El Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Cli-

mático para Iberoamérica (Huelva), fruto de una alianza estratégica 

entre la Secretaría General Iberoamericana (segib), el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, la Jun-

ta de Andalucía y la Diputación de Huelva, se ha consolidado como un 

actor de importancia para aportar a las reflexiones de las jefas y los 

jefes de Estado y de Gobierno en las cumbres iberoamericanas.

En los últimos años, los países iberoamericanos han trabajado 

intensamente y de manera proactiva en hacer frente a los principales 

desafíos medioambientales; a nivel nacional, con el desarrollo de 

políticas públicas en la materia, tanto como en foros regionales y 

globales, abogando por mayor ambición, cooperación y compromiso 

para responder a desafíos que tienen escala planetaria.

En esta misma línea, la dimensión medioambiental ha adquirido una 

especial preponderancia en las conversaciones que tienen lugar en 

el marco de las cumbres iberoamericanas, haciéndose evidente en 

los reiterados llamados de los jefes de Estado y de Gobierno sobre 

diversas temáticas relacionadas, entre las que se incluyen: cambio 

climático, agua y saneamiento, océanos, desertificación, entre otras.

Bajo el lema «Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible», la 

República Dominicana orientó la XXVIII Cumbre Iberoamericana a la 

reflexión sobre retos que persisten en nuestros países, en un contexto 

crítico, para redoblar los esfuerzos de alcanzar los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible —cuyos avances se vieron afectados por la pandemia 

del Covid-19—. En este sentido, a fin de enriquecer el debate que 

tendrá lugar en el marco de la Cumbre y de proponer medidas concre-

tas respecto de dos temáticas de primera importancia en el contexto 

actual, internacional e iberoamericano, el Observatorio Iberoameri-

cano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de La Rábida, por 

recomendación de la República Dominicana, ha elaborado este tercer 

informe, enfocado en la estrecha relación existente entre el cambio 

climático y los sistemas alimentarios en Iberoamérica.

En este documento se analiza con especial detalle la incorporación de 

los sistemas alimentarios en las respuestas de los países iberoame-

ricanos al cambio climático, a través de sus respectivas políticas 

nacionales, de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (en 

el marco del Acuerdo de París) y de los proyectos financiados por los 

principales fondos globales de acción climática.

PRÓLOGOS

A través de sus páginas, este informe grafica como los sistemas 

agroalimentarios impactan en el cambio climático y son, a su vez, 

impactados por este, evidenciando la alta exposición que presenta 

Iberoamérica a las consecuencias de este fenómeno; pero tam-
bién muestra que existen buenas prácticas y compromisos que 
son efectivos y que merecen ser destacados.

El presente informe no solo pone en evidencia la importancia 
y la urgencia de abordar estas materias desde una perspectiva 
multilateral, sino que también constituye un insumo fundamental 
para complementar el análisis de dos importantes instrumentos 
que se considerarán en la próxima cumbre que se realizará en 
Santo Domingo: la Carta Medioambiental Iberoamericana y la 
Estrategia para Alcanzar la Seguridad Alimentaria Incluyente y 
Sostenible en Iberoamérica. El trabajo del Observatorio Ibe-
roamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de La 
Rábida constituye un invaluable aporte hacia una Iberoamérica 
más justa y sostenible.

PRÓLOGOS
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JUAN FERNÁNDEZ TRIGO
SECRETARIO DE ESTADO PARA IBEROAMÉRICA Y 
EL CARIBE Y EL ESPAÑOL EN EL MUNDO
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
de España considera una aportación de gran valor la presentación 
del III Informe sobre Cambio Climático y Sistemas Alimentarios, 
elaborado por el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible 
y Cambio Climático para Iberoamérica (Huelva), realizado en colabo-
ración con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(pnuma) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (fao). Este informe que, por tercera ocasión, será 
presentado en el marco de las Cumbres Iberoamericanas, concreta-
mente con motivo de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno que se celebra en Santo Domingo los próximos 
24 y 25 de marzo, es una referencia en su ámbito para los 22 países 
que integran las Conferencia Iberoamericana.

En la Declaración de la XI Conferencia de Ministras y Ministros de 
Medio Ambiente de Iberoamérica, llevada a cabo en julio de 2022 
en la República Dominicana, se destacó el trabajo del Observatorio 
La Rábida como un actor de relevancia en el marco de la dimensión 
medioambiental de la Cooperación iberoamericana. Para el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España resulta muy satisfactorio ser parte de las instituciones que 
lo impulsan. El hecho de que una vez más se presente este Informe 
en el marco de las Cumbres Iberoamericanas es un reflejo de lo 
fructífero del trabajo integrado entre instituciones diversas que 
comparten el objetivo de profundizar el conocimiento y la toma de 
postura en relación con las temáticas ambientales y climáticas que 
afectan a nuestros países.

En esta ocasión, celebramos la propuesta de abordar la vinculación 
crítica entresistemas alimentarios y el cambio climático. España 
reconoce la importancia de los sistemas alimentarios, tanto a nivel 
nacional, como por su vinculación con el comercio internacional y la 
seguridad alimentaria global. Asimismo, estamos comprometidos 
con la transición ecológica como eje de nuestra política nacional y 
exterior, y somos conscientes de las profundas transformaciones 
requeridas y de su urgencia para lograr los objetivos consensuados 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(cop21) de París en 2015, recientemente renovados en la Cumbre de 
Sharm El-Sheij el pasado mes de noviembre.

Las recomendaciones del Informe constituyen una buena guía 
para el diálogo entre gobiernos y entre instituciones de diferentes 
ámbitos, así como una contribución para continuar el esfuerzo para 
lograr la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. España seguirá 
apoyando el trabajo del Observatorio La Rábida, consciente de 
su importante contribución a la promoción del necesario debate 
que promueva las acciones y las políticas de nuestros países para 
mejorar la vida de la ciudadanía iberoamericana y responder a los 
desafíos de la crisis climática.
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JUAN MANUEL MORENO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Conscientes del gran impacto que el calentamiento global está 
teniendo en todos los órdenes de la vida —desde la salud hasta 
la economía, pasando por la conservación de nuestros ecosis-
temas—, los andaluces nos hemos situado a la vanguardia de la 
lucha contra el cambio climático. Y lo hemos hecho, desde nuestra 
vulnerabilidad como región ante este cambio, con una filosofía 
verde y sostenible, que está generando normas y medidas tan 
pioneras como eficaces: la Ley de Economía Circular, el Plan de 
Acción por el Clima, el Plan Integral de Residuos de Andalucía, la 
Estrategia de Economía Azul o la Estrategia Energética de Anda-
lucía 2030. Son respuestas reales e inmediatas a problemas rea-
les e inmediatos, los que no admiten ambigüedad ni demora, sino 
que requieren actitud firme y liderazgo. Todo ello, con un objetivo 
clave, que, resumido en una palabra, define tanto la magnitud del 
desafío como la contundencia de las medidas puestas en marcha 
para afrontarlo: transformación.

Una transformación que resulta especialmente oportuna para 
nuestros sistemas alimentarios, sometidos, también, a los efectos 
del calentamiento global, y en los que entran en juego tanto los 
aspectos productivos y económicos de esa industria como los sa-
nitarios y de consumo, el aprovechamiento del agua y la energía, 
así como, en última instancia, la disponibilidad de alimentos para 
todos y la reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero —tan ligadas, precisamente, al desperdicio alimentario 
que luchamos por reducir—. Es importante que el Observatorio 
La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para 
Iberoamérica (Huelva), con participación del Gobierno andaluz, 
sirva como instrumento para que la gran familia que conforman 
nuestros países y regiones comparta no solo las inquietudes, sino 
también las respuestas que, por ser comunes, serán más razona-
bles, potentes y efectivas. La cooperación es fundamental para 
impulsar esas transformaciones, que definen nuestro tiempo y 
que marcan nuestras prioridades. Más que fundamental, yo diría 
que es absolutamente necesaria cuando se trata de superar un 
reto que excede los límites de un territorio y los intereses de una 
comunidad. Estamos todos luchando juntos por todos.

La ciencia, la tecnología, la innovación, las empresas, las industrias, 
la intelectualidad, los Gobiernos y todos los sectores de la socie-
dad, tanto públicos como privados, estamos convocados a esta 
tarea que es a la vez vital e ilusionante, y de la que depende por 
entero nuestro futuro.

PRÓLOGOS
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MARÍA EUGENIA LIMÓN
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA
Por tercera vez consecutiva, damos la bienvenida a un nuevo 
Informe del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático para Iberoamérica, que cuenta, nuevamente, 
con el apoyo de la Diputación de Huelva.

La importancia de profundizar en el vínculo entre el cambio cli-
mático y los sistemas alimentarios es tenida en cuenta de manera 
muy especial en el trabajo de nuestra institución, en el marco de 
nuestro compromiso tenaz por avanzar en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. La alimentación es una pieza fundamen-
tal para asegurar la salud de la ciudadanía, y somos conscientes 
de que no solo se ve afectada por el cambio climático, sino que, 
además, las transformaciones en los modelos de producción y de 
consumo de alimentos pueden llegar a ser una de las principales 
soluciones para frenar el calentamiento global.

Compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas entre 
territorios iberoamericanos también puede ser fundamental para 
agilizar el conocimiento sobre estos temas, en los que tanto impor-
ta el saber hacer de las personas y las instituciones locales. Por este 
motivo, junto con el Observatorio Iberoamericano de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático, la Diputación de Huelva impulsa el 
Laboratorio Iberoamericano de Innovación Socioecológica (liiise) 
que, dentro del Observatorio, fortalece los vínculos entre las 
políticas públicas y la ciudadanía más innovadora y comprometida, 
dispuesta a invertir tiempo, habilidades, creatividad y energía en 
cambiar su realidad cotidiana.

Las municipalidades y los gobiernos subnacionales somos aliados 
indispensables para afrontar la lucha contra el cambio climático 
y dar respuestas concretas a la transformación de algo que nos 
afecta a todas las personas: la alimentación y los sistemas que 
la sustentan. Nos convertimos, por tanto, en agentes clave para 
la transición socioecológica de los modelos productivos, ya que 
nadie pone en duda que, sin lo local, la agenda transformadora de 
la realidad global e iberoamericana no es realizable.
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SISTEMAS ALIMENTARIOS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO EN IBEROAMÉRICA
La alimentación está presente en cada día de nuestras vidas, en 
la raíz de nuestro bienestar como sociedad y en el corazón de 
los desafíos que hoy enfrentamos. Está en el centro de la salud 
humana, así como de la planetaria: aunque la alimentación se en-
cuentra ya profundamente afectada por el cambio climático, este 
es el sector que mayores oportunidades tiene de mitigarlo, como 
también de frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación 
de los ecosistemas naturales.

Detrás de cada plato de comida hay involucrada una multiplici-
dad de relaciones cada vez más complejas: una larga cadena de 
producción, distribución y consumo que, a menudo, implica la 
participación de una veintena de personas por producto, una gran 
cantidad de recursos naturales y de energía, así como relacio-
nes socioeconómicas dentro de los territorios. Es por esto que, 
en este III Informe del Observatorio La Rábida de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica, hablamos de 
sistema alimentario. Este concepto engloba otros subsistemas 
y elementos, como la producción agrícola, el procesamiento, 
transporte y distribución de alimentos, así como la energía, la 
salud, y los entornos sociales y naturales en los que se dan estas 
relaciones (fao 2018).

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
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1. La producción de alimentos es altamente 

vulnerable a los efectos del cambio climático.  

A la vez, es responsable del 45 % de las emisiones 

de los sistemas alimentarios en Iberoamérica.

La interconexión actual entre cambio climático, pérdida de 
biodiversidad, contaminación, y consumo de recursos naturales 
puede poner en grave riesgo nuestras formas de vida y la dispo-
nibilidad de alimentos saludables, agudizando conflictos sociales 
(wef 2023). Para toda Iberoamérica, se espera que los efectos del 
cambio climático provoquen el incremento de las temperaturas 
y mayores sequías. Esto conllevará pérdidas sustanciales de pro-
ducción agrícola, modificaciones en las temporadas de cultivos, 
así como una alteración en los patrones de producción pesquera y 
agraria (AR6 2021).

Sin embargo, los propios sistemas alimentarios, que sufren las 
consecuencias del cambio climático, son responsables de, al 
menos, el 30 % de las emisiones globales de gases de efecto inver-
nadero (gei) que lo provocan. Dentro de esta cifra se encuentran 
los casi 3 GtCO

2
e que provienen de los sistemas alimentarios 

iberoamericanos. De estas emisiones, el 45 % deriva de la pro-
ducción ganadera y de la agricultura, mientras que el 38 % lo hace 
del uso y cambio de uso del suelo (deforestación y nuevas tierras 
para cultivo, entre otros). En términos relativos, en las últimas 
tres décadas las emisiones que más se han incrementado han 
sido las de procesado, transporte y venta de alimentos, llegando, 
incluso, a duplicarse en este periodo (edgar 2022). Esto refleja 
la evolución de los sistemas alimentarios iberoamericanos, que 
dejaron de ser tradicionales —con cadenas cortas de producción 
y consumo— para pasar a ser modernos, con una mayor cantidad 
de alimentos procesados, que viajan una media de 3000 km y que 
son almacenados, refrigerados y vendidos en grandes comercios 
(fao 2018).

2. El número de personas que padecen hambre 

en Iberoamérica está cada vez más igualado con 

el de aquellas que tienen sobrepeso. La mitad 

de la población aún necesita acceso a una dieta 

nutritiva, saludable y sostenible.

Además de los cambios en los patrones de emisiones de gei, los 
sistemas alimentarios modernos en Iberoamérica se caracterizan 
por simultanear la «triple carga de la malnutrición»: obesidad y 
sobrepeso, desnutrición, y falta de micronutrientes. En 2020, en 
América Latina y el Caribe, el 11,3 % de los niños y niñas me-
nores de 5 años padecían desnutrición crónica, mientras que el 
7,5 % tenían sobrepeso (fao 2022); cifra que se eleva a 39 % en 
España y 30 % en Portugal para niños y niñas de entre 7 y 9 años 
(cosi 2022).

Antes de las consecuencias socioeconómicas del Covid-19, en Amé-
rica Latina y el Caribe más de 60 millones de personas (el 41 % de la 
población) padecían hambre, no llegaban a hacer todas las comidas 
necesarias o, incluso pasaban días sin comer (el 14,2 % de la pobla-
ción). Tras estas cifras se encuentra una gran brecha de género: 14 
millones más de mujeres y niñas que de hombres sufren inseguridad 
alimentaria moderada o grave. Aunque las mujeres desempeñan un 
papel esencial en los sistemas alimentarios, tienen un menor acceso 
a los productos, y un mayor riesgo de padecer hambre, malnutrición, 
desnutrición y anemia (fao 2022).

Además de la falta de acceso a los alimentos, tampoco resulta 
asequible una dieta saludable para una gran parte de la población 
iberoamericana, ya que su costo puede superar los 3,60 usd en 
América del Sur y los 4 usd en los países del Caribe. Más del 50 % 
de la población no puede permitírsela, debido a los niveles de 
ingresos, la desigualdad o la incidencia de la pobreza (fao 2023). 
Tener acceso a una dieta nutritiva, saludable y sostenible está en el 
centro de la consecución de las metas de la Agenda 2030: una do-
cena de ods guardan relación directa con la promoción de sistemas 
alimentarios sostenibles.

RESUMEN EJECUTIVO
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3. Al menos un tercio de los alimentos se pierden 

o desperdician en Iberoamérica. Evitarlo reduciría 

las emisiones y la presión sobre los ecosistemas 

naturales, contribuyendo a la mejora de la 

seguridad alimentaria de la población.

La tercera parte de los alimentos (unos 1300 millones de tone-
ladas anuales) se pierde o se desperdicia globalmente, a lo que 
habría que sumar las cifras de sobrealimentación. Si al precio de 
mercado de estos alimentos se le agrega el coste económico de 
los impactos ecológicos y sociales asociados, el valor anual supera 
los 3000 millones de usd (folu 2019).

A nivel mundial, estos alimentos consumen el 20 % del agua dulce 
y cerca del 30 % de la superficie agrícola total. Dentro de los 
países iberoamericanos, en América Latina y el Caribe las pérdi-
das se producen en las etapas de cosecha, transporte y almace-
namiento, mientras que en los países de la península ibérica es 
mayor el desperdicio alimentario en la venta y el consumo final. A 
estas cifras, que generan un impacto negativo medioambiental sin 
cumplir una función social, habría que añadir los alimentos que se 
destinan a la sobrealimentación de la población y a una alimenta-
ción no saludable, que agregan, además, un coste en los sistemas 
de salud iberoamericanos (fao 2019).

4. Iberoamérica lidera gran parte de la producción 

de alimentos a escala global. La fuerte presión 

sobre los ecosistemas iberoamericanos incentiva la 

aplicación de soluciones basadas en la naturaleza 

para garantizar estos alimentos.

América Latina produce el 14 % de todos los cultivos del mundo 
y el 13 % de la producción pesquera y ganadera global, liderando 
los porcentajes de producción de soja (54 % del total mundial) 
y de carne vacuna. A su vez, importa el 85 % de los fertilizantes, 
cuya fluctuación de precios afecta especialmente a la economía 
de agricultores familiares y de la población más vulnerable.

A escala global, la producción de alimentos utiliza el 70 % del 
agua dulce y el 50 % de la tierra habitable, dentro de la cual un 
77 % se destina a la producción ganadera (producción de piensos, 
pastizales o pastoreo) (geo-6). Se ha modificado el uso del suelo 
y el paisaje del 72 % del bosque seco tropical en Mesoamérica, 
del 88 % del bosque tropical atlántico y del 17 % del bosque 
amazónico. El uso y cambio de uso del suelo es responsable ya, en 
Iberoamérica, del 38,45 % del total de emisiones de gei de los sis-
temas alimentarios. Además, las prácticas agrícolas o ganaderas 
que aceleran las consecuencias de la desertificación y el cambio 
climático generan una mayor degradación de los suelos, los que 
pierden nutrientes y biodiversidad, así como la capacidad que 
tienen como sumidero de CO

2
.

La agricultura regenerativa, la silvicultura, la agricultura climática-
mente inteligente, la agroforestería, los paisajes bioalimentarios, 
el pastoreo inteligente para el clima, la restauración de bosques y 
humedales o los sistemas agroforestales son soluciones basadas en 
la naturaleza (SbN) que ya están siendo de ayuda en la recuperación 
de ecosistemas iberoamericanos degradados. Estas soluciones, junto 
con otras relacionadas con los sistemas alimentarios (reducción de 
la pérdida de alimentos, cambios de dietas o derechos de tierra para 
pueblos indígenas) son capaces de capturar más de 3 GtCO

2
e en los 

próximos años (ci 2022).

RESUMEN EJECUTIVO
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5. Para frenar el cambio climático y garantizar 

el bienestar de la población iberoamericana, es 

fundamental una transición hacia nuevos sistemas 

alimentarios. Se necesita impulsar cadenas más 

cortas de producción y consumo, así como dietas 

más sostenibles, diversas y saludables.

En vista de que el 80 % de la mitigación necesaria para 2030 está 
estrechamente vinculada a los sistemas alimentarios, es nece-
sario transformarlos para alcanzar el compromiso del acuerdo 
de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C 
(ci 2022).

Estas transformaciones, tan necesarias dentro de los sistemas 
alimentarios iberoamericanos, pueden clasificarse en cuatro ejes, 
que coinciden con los niveles identificados por fao y por la Coa-
lición folu en 2021. Dentro de estos cuatro ejes, este III Informe 
del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático para Iberoamérica ha identificado las respuestas que se 
están dando ya desde los distintos países, así como una serie de 
recomendaciones:

1. Nutrición y alimentación saludables (eje 1): las regulaciones, 
incentivos y sistemas de información que promueven la 
educación alimentaria y nutricional pueden ayudar a lograr 
una alimentación nutritiva y saludable para las personas y el 
planeta. Además, identificar medidas que eliminen la brecha 
de género en materia de desnutrición y anemia. En Iberoamé-
rica, ya existen experiencias que mejoran la regulación de la 
venta, empaquetado y publicidad de los alimentos, como es 
el caso de los octógonos, que comenzó a implementarse en 
Chile y ha continuado haciéndolo en una decena de países de 
América Latina. La introducción de la contabilidad de costes 

reales (tca) para incorporar el valor de las externalidades en 
los productos puede incentivar cambios en las narrativas.

2. Medio ambiente y soluciones basadas en la naturaleza (SbN) 
(eje 2): Iberoamérica tiene un gran potencial en términos de 
agricultura y ganadería adaptadas al clima, de protección y 
regeneración de ecosistemas, así como de océanos sanos y 
productivos. Para ello, distintas fuentes recomiendan desarro-
llar capacidades para formular, financiar y ejecutar acciones 
vinculadas a SbN, que puedan ser parte de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (cdn) y que lleguen a interesar 
a otros mecanismos innovadores de financiación. Reconocer 
las normas y los valores de las comunidades locales e indíge-
nas puede contribuir a garantizar la conservación de un tercio 
de los bosques de América Latina.

3. Producción y abastecimiento sostenibles (eje 3): existe una alta 
coincidencia en recomendar que se incentiven las cadenas 
más cortas de comercialización y venta, así como la agricul-
tura familiar y de proximidad, para la producción de alimen-
tos saludables (legumbres, frutas, vegetales u hortalizas). 
Además, estos mecanismos contribuirían a reducir la pérdida 
y desperdicio de alimentos y mejorarían los medios de vida 
de poblaciones locales. En este sentido, la soberanía alimen-
taria —la capacidad de los territorios para poder abastecerse 
de alimentos de manera suficiente y saludable— ha sido un 
concepto que ha venido tomando fuerza en varios países ibe-
roamericanos, especialmente tras la pandemia del Covid-19 
y la disrupción en las cadenas globales de valor.

4. Inclusión social, igualdad de género y transformación rural (eje 
4): se recomienda garantizar que, en las decisiones relativas 
a los sistemas alimentarios, se incluya a las comunidades 
locales, pueblos indígenas y originarios, así como a organiza-
ciones agricultoras. Mejorar el acceso a recursos productivos 

RESUMEN EJECUTIVO



10

y valorar el conocimiento tradicional puede ser fundamental 
para fortalecer los medios de vida rurales, atacar las brechas 
de desigualdad de género y garantizar el suministro de ali-
mentos en un escenario de cambio climático.

Estas recomendaciones no solo podrían mejorar la alimentación y 
la salud de la población iberoamericana, sino que también serían 
capaces de generar empleos, influir positivamente en la cohesión 
social y contribuir ante la urgencia de acción climática. Precisa-
mente, en el sentido de reducción de emisiones, Iberoamérica 
alberga un enorme potencial a la hora de poner en marcha 
soluciones que, desde los sistemas alimentarios, pueden llegar a 
reducir más de tres GtCO

2
e en los próximos años.

6. América Latina es la región del mundo con mayor 

potencial para adaptarse y mitigar el cambio 

climático a través de los sistemas alimentarios y 

de las SbN. Las cdn y los fondos de financiación 

climática internacional reflejan este potencial.

El 80 % de la oportunidad de mitigación climática de la tierra y los 
bosques a escala global, y también dentro de los países iberoame-
ricanos, dependerá de la transformación de la agricultura y de 
las dietas, así como de la reducción del desperdicio de alimentos 
(ci 2022).

América Latina y el Caribe es la región, a escala global, con mayor 
potencial en este tipo de soluciones, así como en las soluciones de 
restauración de ecosistemas, ya que cuenta con al menos 400 mi-
llones de hectáreas degradadas, adecuadas para la restauración 
de ecosistemas y regeneración a gran escala. Todas estas SbN 
pueden llegar a proporcionar más de un tercio de la mitigación 
climática necesaria para 2030 (pnuma 2021).

Por estos motivos, la agroecología y la agricultura regenerativa, 
así como la restauración de ecosistemas, están cada vez más pre-
sentes en las respuestas identificadas desde las políticas públicas 
de los países iberoamericanos. Muchas de ellas están incluidas 
en sus legislaciones nacionales sobre cambio climático, en sus 
cdn y son parte de coaliciones internacionales. La recuperación 
de la materia orgánica del suelo, además de secuestrar carbono, 
mejora la biodiversidad y los ciclos del agua, mitigando los efectos 
acumulados de fertilizantes químicos y produciendo alimentos 
más saludables (fao 2022).

Los fondos internacionales de financiación climática reflejan, 
asimismo, el potencial de América Latina y el Caribe en este tipo 
de soluciones. Un alto porcentaje de proyectos del Fondo Verde 
para el Clima se enfocan en el área de «bosques y uso de la tierra», 
especialmente, en la restauración y protección del bosque nativo, 
con el mandato de acompañar a los países en la puesta en práctica 
de sus cdn. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (gef) 
apoya proyectos para la mejora de las tierras y de la biodiversidad 
en la región, mientras que los veintidós proyectos del Fondos de 
Adaptación actúan en la vulnerabilidad de las poblaciones lati-
noamericanas ante el cambio climático. Los próximos años serán 
claves para aprovechar tanto estos fondos como los de bancos 
de desarrollo y otras fuentes públicas y privadas, de forma de 
acelerar la protección y restauración de los bosques, promover 
paisajes bioalimentarios e incentivar ese eje medioambiental que 
es la base de los sistemas alimentarios iberoamericanos (pnu-
ma 2021).
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FINALIDAD Y PROPÓSITO  
DEL INFORME
La comunidad iberoamericana continúa enfrentándose a sus ma-
yores desafíos: desarrollarse de manera sostenible, recuperando 
ecosistemas y respondiendo a numerosas presiones medioambien-
tales. Entre estas últimas se encuentran, con importancia crítica, la 
producción de alimentos y el acceso a estos. La XXVIII Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno ofrece una 
excelente oportunidad para poner el foco en los sistemas alimen-
tarios de Iberoamérica, dentro del marco de cambio climático y sus 
impactos, considerando la urgencia que de estos se desprende.

Este III Informe del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sos-
tenible y Cambio Climático para Iberoamérica se centra en la 
relación entre el cambio climático y los sistemas alimentarios, de 
una manera amplia, teniendo en cuenta sus impactos observados 
y proyectados, así como su influencia en los ecosistemas. Para ello 
se presentan datos que sirven para situar los retos en la materia, 
aportando respuestas y ofreciendo recomendaciones concretas, 
adaptadas a las necesidades de Iberoamérica. Adicionalmente, 
se ha dedicado un especial esfuerzo en identificar proyectos que 
ya están planteando respuestas que sirven para transformar los 
sistemas alimentarios en los territorios iberoamericanos con la 
urgencia necesaria en estos momentos.

El documento está compuesto por cinco bloques principales: en 
un primer momento, se describen los sistemas alimentarios ibe-
roamericanos y su importancia para los retos medioambientales, 
para a continuación profundizar en el impacto del riesgo climáti-

co en Iberoamérica, con especial atención a las consecuencias en 
la producción de alimentos. Esta sección incluye datos relativos a 
las emisiones de gases de efecto invernadero y explica cómo los 
sistemas alimentarios son un factor clave para reducirlas y alcan-
zar los compromisos internacionales en materia de mitigación.

A partir del tercer capítulo se caracterizan las respuestas y 
buenas prácticas ensayadas en diferentes países iberoamerica-
nos, con ejemplos de medidas tomadas en distintos sectores, que 
puedan llegar a servir de inspiración para otros territorios. En 
esta sección se hace un énfasis especial en las respuestas dentro 
de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (cdn o 
ndc, por sus siglas en inglés) y en los proyectos financiados por 
los principales fondos medioambientales y climáticos interna-
cionales. De este modo, llegaremos a un cuarto capítulo de este 
documento —previo a las conclusiones— centrado en recomen-
daciones sistematizadas en torno a los cuatro niveles de transfor-
mación necesaria en los sistemas alimentarios, incidiendo en las 
necesidades identificadas para la mejora de la implementación de 
políticas y para el fortalecimiento de las respuestas. Este informe 
contiene una serie de conclusiones y un resumen ejecutivo que 
recoge los mensajes principales.

Para la elaboración de este Informe se ha contado con el valioso 
acompañamiento técnico del Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (pnuma) y de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao), así como del 
seguimiento y apoyo continúo de la Secretaría General Iberoame-
ricana (segib) y de la Diputación de Huelva.

INTRODUCCIÓN
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LA AGENDA 2030 Y LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS IBEROAMERICANOS
La centralidad de la alimentación en la Agenda 2030, inclui-
das la agricultura, la ganadería y la pesca, así como su impacto 
medioambiental, se detalla en la siguiente imagen, que sintetiza el 
complejo escenario de gobernanza y pone de relieve el potencial 
para conseguir un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente de 
todas las fases del sistema alimentario (producción, transporte, 
comercialización, consumo, distribución y eliminación).

Una docena de metas de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ods) guardan relación directa con la alimentación y con la 
promoción de sistemas alimentarios sostenibles, de tal manera 
que, si no se logra la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, 
será difícil alcanzar muchas otras metas de los ods. En definitiva, 
los sistemas alimentarios están inmersos en toda la Agenda 2030, 
ya que comprenden los sistemas sociales, políticos, económicos y 
ambientales, que influyen y son influenciados por dichas activida-
des (fao 2018).

Aunque la capacidad global de producir alimentos exceda lo nece-
sario para abastecer a todas las personas, el hambre sigue siendo 
un reto a resolver. Las metas del ods2, relativas a «hambre cero», 
siguen siendo un desafío para algunos países iberoamericanos, 
más aún tras la crisis derivada de la pandemia y en el complejo 
escenario socioeconómico y geopolítico. Superar las limitaciones 
actuales de un sistema alimentario que es global, y no siempre 
eficiente en el uso de recursos naturales no renovables, provoca 
serios impactos medioambientales y climáticos, como se analiza-
rá a lo largo de este documento.

En las tres últimas décadas, se ha perdido el 40 % de la biodiversi-
dad del planeta y no han dejado de aumentar las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero debido a nuestra forma de habitar este 
mundo. En la misma línea, se estima que alrededor del 80 % de la 
contaminación vertida en mares y océanos proviene de activida-
des realizadas en tierra, especialmente por el uso de agroquími-
cos y fertilizantes. Biodiversidad, ciclos del agua, cambio climáti-
co y ciclos biogeoquímicos son cuatro de los nueve límites de los 
ecosistemas que más se relacionan con los sistemas alimentarios 
y cuya capacidad ya hemos sobrepasado (Rockstrom 2022).

Además de esta relación de los sistemas alimentarios con los ods 
en los que se sustenta la base ambiental —y que están referidos al 
uso de los recursos hídricos, la biodiversidad y el cambio climá-
tico—, también deben tenerse en cuenta los propios impactos de 
la variabilidad climática sobre la producción agrícola, incluyendo 
los efectos de la frecuencia e intensidad de eventos extremos 
(lluvias, inundaciones, sequías) en la menor calidad y cantidad de 
la producción, como se mencionará en el tercer capítulo de este 
informe (pnuma 2019).

CONTEXTO: EL MECANISMO DE LA 
CUMBRE IBEROAMERICANA Y EL PAPEL 
DEL OBSERVATORIO “LA RÁBIDA”
El Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático para Iberoamérica ha coordinado la elaboración de dos 
informes presentados en el marco de las Cumbres Iberoameri-
canas de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de 2018 y 2021. 
Ambos han sido fundamentales para el posicionamiento de las 
temáticas medioambientales y climáticas en estas Cumbres. El 
Observatorio La Rábida (Huelva, España) es el resultado de una 
alianza estratégica entre la Secretaría General Iberoamericana 
(segib), el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, la Junta de Andalucía y la Diputación 
Provincial de Huelva.

En el II Informe del Observatorio La Rábida (Huelva), Innovación 
para el desarrollo sostenible en Iberoamérica, se analizaron las solu-
ciones planteadas por más de una decena de estudios y de grupos 
científicos para enfrentar el reto socioambiental y económico 
agravado por la pandemia del Covid-19. En dicho documento se 
concluyó que las soluciones vinculadas a los sistemas alimen-
tarios son las más relevantes y eficientes para responder a la 
triple emergencia ambiental1 y a las necesidades de la transición 
socioecológica, dado su fuerte impacto positivo en el empleo y en 
la economía.

En este informe se mencionaba que «la transformación de los 
sistemas alimentarios no solo representa una oportunidad en 
términos económicos y de empleo para Iberoamérica, sino que 
supone la solución más eficiente para luchar contra el cambio 
climático y revertir la pérdida de biodiversidad en Iberoamérica». 
Para ello, se hace necesaria la innovación, como motor fundamen-
tal que asegure que la transformación de los sistemas alimenta-
rios se traduzca en un acceso a alimentos nutritivos y suficientes 
para toda la población iberoamericana, dentro de los límites de 
los ecosistemas y respetando la capacidad de decisión de las 
poblaciones sobre sus políticas en la materia.

Consciente del contexto y de esta oportunidad, el Gobierno 
de República Dominicana —como Secretaría pro tempore y país 
anfitrión de la XXVIII Cumbre Iberoamericana— ha solicitado al 
Observatorio La Rábida que el informe de 2023 se titule Sistemas 
alimentarios y cambio climático en Iberoamérica, en línea con el 
lema propuesto para este encuentro de alto nivel: «Juntos hacia 
una Iberoamérica justa y sostenible».

El vínculo entre los sistemas alimentarios y el cambio climático 
comprende dos temáticas de primer orden en la agenda interna-
cional e implica retos cruciales que los Gobiernos iberoamerica-
nos necesitan enfrentar con urgencia en el corto y medio plazo.

1 De acuerdo a la unea (2020), la triple emergencia ambiental es la relativa al cambio climático, la 
pérdida de diversidad biológica y la contaminación.
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Figura 1 . El papel de la alimentación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods)
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Fuente: fao 2016.
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pueden ayudar a 
que se escuche la 
voz de los que 
tienen hambre.

Casi el 80 % de 
las personas 
pobres viven en 
zonas rurales. Producimos 

alimentos para 
todos pero, sin 
embargo, 800 
millones de 
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hambre.

Una 
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alimentación 
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combustibles fosiles.El crecimiento 

agrícola en las 
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bajos ingresos 
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personas el 20 % de 
su ración cotidiana 
de proteína animal.

Los bosques 
contienen más del 
80 % de la 
diversidad biológica 
terrestre mundial.

La erradicación
del hambre puede 
contribuir 
considerablemente a 
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La buena salud 
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DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
Los sistemas alimentarios abarcan «toda la gama de actores y sus 
actividades, involucrados en la producción, agregación, proce-
samiento, distribución, consumo y eliminación de productos 
alimenticios que se originan en la agricultura, la silvicultura o la 
pesca, y partes de la economía más amplia, entornos sociales y 
naturales en los que están integrados». Los sistemas alimentarios 
se componen de subsistemas (por ejemplo, sistema agrícola, sis-
tema de gestión de residuos, sistema de suministro de insumos…), 
así como también interactúan con otros sistemas que suman los 
procesos necesarios para su correcto funcionamiento, como el 
sistema energético, el comercial o el de salud (fao 2018).

En definitiva, los sistemas alimentarios están determinados por el 
contexto social, económico y ambiental en el cual operan y brindan 
servicios, con una importancia clave del uso del suelo, sobre todo 
en el área agroproductiva. Existen diferencias entre sistemas 
alimentarios, incluso a escala subnacional, ya que dependen de las 
dinámicas territoriales, de los vínculos urbanos y rurales, de los 
servicios, de los hábitos alimentarios, de la fertilidad del suelo, de 
la degradación de la tierra, de los ecosistemas, así como de las va-
riaciones meteorológicas. Todas estas condicionantes son tenidas 
en cuenta para garantizar que el alimento sea saludable para las 
personas y sostenible para los territorios (folu 2019).

CAPÍTULO 1  

SISTEMAS ALIMENTARIOS 
IBEROAMERICANOS ANTE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los sistemas alimentarios afectan y son afectados no solo por el 
cambio climático, sino también por el cambio en el uso del suelo, 
la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos de 
agua dulce y la contaminación de los ecosistemas acuáticos y 
terrestres. Adoptar una perspectiva de sistemas alimentarios 
implica seguir un enfoque intersectorial que conecte la oferta con 
la demanda, así como a todos los actores de la cadena de sumi-
nistro alimentario. Esta perspectiva facilita la identificación de 
sinergias y compensaciones entre salud humana y medioambien-
tal, así como entre las dimensiones sociales y económicas. Para 
que un sistema alimentario sea sostenible tiene que garantizar «la 
seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas de tal 
forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales 
y ambientales que permiten proporcionar seguridad alimentaria 
y nutrición a las generaciones futuras» (hlpe 2014).

A lo largo de las últimas décadas, los sistemas alimentarios han 
ido evolucionando, transformando gran parte de las formas de 
vivir y de entender la economía. En relación con la distribución y 
el acceso a los alimentos, pueden diferenciarse tres tipos princi-
pales de sistemas alimentarios: a) tradicional (con más densidad 
de mercados locales, peores conexiones, poca promoción, bajo 
nivel de control de calidad y alto porcentaje de renta dedicada a 
la alimentación), b) mixto o de transición (se introducen mercados 
formales que mezclan procedencia de grandes y pequeñas explo-

CAPÍTULO 1
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taciones, menor porcentaje de renta dedicada a la alimentación, 
comienzan las marcas y los controles de calidad) y c) moderno 
(dependencia de mercados formales, con variedad de alimentos y 
procedencias en todas las épocas del año, menor renta dedicada 
a la alimentación, con alto grado de procesamiento y controles de 
calidad) (Reardon et al. 2018).

Dentro de Iberoamérica coexisten una multiplicidad de sistemas 
alimentarios, que no solo son diferentes entre los distintos países 
de las subregiones, sino que también difieren dentro de cada uno 
de los territorios estatales. La producción de alimentos de América 
Latina es capaz de satisfacer, en cantidad, la demanda anual de más 
de 800 millones de personas —con un 14 % de todos los cultivos 
del mundo y un cuarto de la carne vacuna global—, generando un 
20 % del trabajo de la región. A pesar de esta fuerte presión sobre 
los ecosistemas naturales, Iberoamérica alberga gran parte de la 
biodiversidad mundial (hlpe 2014).

En todos los países iberoamericanos, el sistema alimentario se ha 
ido modificando de forma muy importante en los últimos cincuenta 
años, pasando de ser un sistema tradicional a uno mixto, y práctica-
mente moderno en la península ibérica y zonas urbanas o núcleos 
más poblados de América Latina. Los cambios se han visto favoreci-
dos por la urbanización, el desarrollo económico y la transición ha-
cia nuevas dietas, así como por la evolución del comercio mayorista, 
la logística y el procesamiento, al tiempo que se ha intensificado 
la agricultura y las modificaciones en las cadenas de suministro de 
insumos agrícolas (hlpe 2017).

Los países iberoamericanos reflejan algunas características comu-
nes con los sistemas alimentarios a escala global. Por un lado, en 
cuanto a la producción de alimentos y los canales de distribución, 
estos están orientados cada vez más al suministro de supermerca-
dos urbanos y periurbanos, lo que modifica la cadena de valor. Los 

supermercados requieren alimentos procesados industrialmente, 
lo que conlleva la creación de grandes plantas automatizadas para 
su obtención. Paralelamente, el ciclo de producción alimentaria se 
centraliza cada vez más en menos empresas, que tienen la posibili-
dad de decidir sobre semillas, tierras y condiciones sociolaborales 
de las personas trabajadoras (fao 2018).

También en los países iberoamericanos las cadenas de valor se 
caracterizan cada vez más por el procesado y distribución, la 
automatización de los procesos a gran escala, así como por una 
mayor intensidad de capital. En la actualidad, gran parte de la pro-
ducción agraria iberoamericana se centra en mercados orienta-
dos a la exportación de productos básicos, a través de industrias 
consolidadas y verticales, como es el caso del azúcar, el aceite de 
palma, la soja, el café, el arroz o el trigo, que siguen acaparando 
grandes extensiones de tierras agrícolas, y que reciben una fuerte 
inversión extranjera directa. Por este motivo, la mayor produc-
ción por parte de un territorio no siempre viene acompañada de 
una mayor disponibilidad de esos alimentos para la población 
local (undp 2019). 

Estos procesos de producción de materias primas para la alimen-
tación están moldeados por las cadenas globales de valor y por 
las disrupciones que afectan a los sistemas agroalimentarios glo-
bales (procesos inflacionarios, conflictos o escasez por motivos 
ambientales, entre otros). Estos sistemas dificultan la labor de 
los pequeños agricultores, quienes enfrentan mayores obstácu-
los para la financiación, el acceso al mercado y al transporte, así 
como toda la normativa relacionada con calidad y certificación. 
Muchos pequeños agricultores de Iberoamérica han pasado a 
ser jornaleros sin tierra o han emigrado a la ciudad en busca de 
empleo, acelerando, aún más, la urbanización y la despoblación 
rural (fao 2017).

Figura 2. Componentes de los sistemas alimentarios

Fuente: fao 2017.
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Figura 3. Cuatro ejes de análisis, respuestas y recomendaciones que guiarán este Informe

Ejes de análisis, 
respuestas y re-
comendaciones

Nutrición y alimentación 
saludables

Mejor medio ambiente y 
soluciones basadas en la 
naturaleza

Producción y abasteci-
miento sostenibles

Inclusión social, igualdad 
de género y transforma-
ción rural

ods ods2; ods3 ods13, ods14, ods15 ods2, ods12 ods1, ods2, ods5, ods10

Marco estratégi-
co fao, 2021

Mejor nutrición: dietas 
saludables, nutrición 
para los más vulnerables, 
alimentos inocuos, re-
ducción del desperdicio

Mejor medio ambiente: 
sistemas alimentarios que 
mitigan y se adaptan al 
cambio climático; bioeco-
nomía para alimentación 
sostenible; biodiversidad 
y servicios ecosistémicos

Mejor producción: inno-
vación para la produc-
ción sostenible; transfor-
mación azul; buena salud; 
acceso de los pequeños 
agricultores a los produc-
tos; agricultura digital

Una vida mejor: igualdad 
de género y empode-
ramiento de la mujer 
rural; transformación 
rural inclusiva; sistemas 
alimentarios urbanos 
sostenibles

Coalición folu, 
2019

Alimentación saludable, 
para las personas y para 
el planeta

Soluciones basadas en la 
naturaleza: nuevos mode-
los de agricultura, como la 
regenerativa, la protec-
ción y restauración de 
ecosistemas, y un océano 
saludable

Mejoras en el abasteci-
miento: con proteína más 
diversificada, reduciendo 
el desperdicio alimenta-
rio y apoyando sistemas 
de alimentación circula-
res y locales

Inclusión social: con 
un fortalecimiento de 
medios de vida rurales, 
un trabajo en equidad 
de género y demografía, 
aprovechando las venta-
jas de la revolución digital

Fuente: Elaboración propia a partir de fao 2021 y folu 2019.

CUATRO EJES PARA ENTENDER 
Y TRANSFORMAR LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS
Para profundizar en la caracterización de los sistemas alimenta-
rios en Iberoamérica, se han seleccionado cuatro ejes, inspirados 
en las cuatro mejoras identificadas por la fao en su Marco estra-
tégico para 2022-2031 y en los cuatro niveles mencionados por 
la Coalición sobre la Alimentación y el Uso del Suelo (folu por su 
sigla en inglés). Ambas referencias coinciden en destacar cuatro 
áreas de trabajo que responden, en definitiva, a las intercone-
xiones entre las dimensiones económica, social y ambiental, y se 
alinean con los ods de la Agenda 2030 (ver figura 3).

CAPÍTULO 1



19

Eje 1 - Nutrición y alimentación saludables

En Iberoamérica encontramos la «triple carga de la malnutrición» 
a la que se refiere la fao: desnutrición, carencia de micronu-
trientes y obesidad. Y es que ya no solamente se debe garantizar 
la seguridad alimentaria de la población (acceso físico, social y 
económico a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficien-
te), sino que se ha hecho cada vez más necesario tener en cuenta 
que estos alimentos sean saludables y que el volumen ingerido no 
sea excesivo.

Dentro de Iberoamérica, los países con mayor riesgo de cual-
quier tipo de inseguridad alimentaria son El Salvador, Guatemala, 
Venezuela y Honduras, según el Panorama Regional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, publicado periódicamente por varias 
agencias de Naciones Unidas. Resulta especialmente relevante 
considerar las cifras de inseguridad alimentaria moderada (la 
calidad, cantidad o variedad de alimentos se reduce drásticamente, 
incluso saltándose comidas) y de inseguridad alimentaria severa o 
grave (no se consumen alimentos durante un día o más). En 2021 el 
40,6 % de la población de América Latina y el Caribe experimentó 
inseguridad alimentaria moderada o severa, en comparación con 
un 29,3 % de la población a nivel mundial. Dentro de esta cifra, la  
inseguridad alimentaria severa también es más frecuente en esta 
región (14,2 %) que en el resto del mundo (11,7 %) (fao 2021)

Además, la diferencia que existe entre hombres y mujeres es 
bastante elevada, existiendo una brecha de casi 14 millones más 
de mujeres que de hombres que padecen inseguridad alimenta-
ria moderada o severa en América Latina y el Caribe. También 
existe disparidad para el caso de la anemia, que afecta de media al 
17,2 % de las mujeres de entre 15 y 49 años, pero con cifras muy 
dispares en las diferentes subregiones: en los países del Caribe 
(entre los que se encuentran Cuba y República Dominicana) esta 
cantidad asciende al 30 %, mientras que en América del Sur la 
anemia afecta al 17,3 % de mujeres y en Mesoamérica, al 14,6 % 
(fao 2023).

En conclusión, de acuerdo a los datos más recientes, casi 60 millo-
nes de personas en América Latina y el Caribe están subalimenta-
das, siendo el número más alto de las últimas dos décadas. Entre 
el 2019 y el 2021, la cantidad de personas con hambre en toda 
América Latina y el Caribe aumentó en 13,2 millones, alcanzan-
do un total de 56,5 millones, debido al impacto económico del 
Covid-19. En este incremento se encuentra a la cabeza América 
del Sur, donde el 8 % de la población padece hambre, 11 millones 
más que en 2019. Esta cifra se eleva al 8,4 % en Mesoamérica y a 
un 16,4 % en los países del Caribe —donde solo Cuba y República 
Dominicana son países iberoamericanos— (fao 2023).

En este contexto, no solo se halla en alto riesgo la consecución 
del ods2 (hambre cero), sino que, a la vez, la prevalencia de la 
desnutrición ha vuelto a los niveles de 2005 y se encuentra en 
su cifra más alta de los últimos quince años. Sin embargo, en 
comparación con los datos globales, en América Latina y el Caribe 
la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 
años en 2020 fue del 11,3 %, un 10 % menos que la media global 

(fao 2021b). Las tasas de retraso en el crecimiento se acercan al 
16,6 % en América Central, más de cinco puntos porcentuales por 
encima del promedio de toda América Latina, de acuerdo a datos 
de la fao (fao 2022e).

Paralelamente, más de 4 millones de niños y niñas de hasta 5 
años en Iberoamérica padecen sobrepeso, lo que está muy ligado 
a algunas características del sistema alimentario moderno, con 
alto consumo de alimentos procesados, que contienen exceso de 
calorías, grasas, azúcares o sal añadida. En 2020, el 7,5 % de los 
niños y niñas menores de 5 años en América Latina y el Caribe 
presentaron sobrepeso, una cifra superior al promedio mundial 
(5,7 %) (fao 2023 y cosi 2022).

Estos números de obesidad y sobrepeso infantil se disparan para el 
caso de los países de la península ibérica. España se encuentra muy 
por encima de la media europea, con el 39 % de los niños españoles 
de 7 a 9 años con sobrepeso y el 16 % con obesidad, frente al 29 % 
de niños europeos con sobrepeso y el 12 % con obesidad. Portugal 
se encuentra dentro de esta media europea, con un 29,7 %, en 
2019, de niñas y niños con sobrepeso y un 12 % con obesidad (cosi 
2022). Estas cifras son similares para el caso de personas adultas 
en Andorra, manteniéndose cerca del 13,6 % el número de ando-
rranos con obesidad.

La malnutrición, el sobrepeso y la obesidad están íntimamente 
relacionados con la capacidad de acceso a una dieta saludable. Los 
sistemas alimentarios modernos —como es el caso de la mayor 
parte de Iberoamérica— están relacionados con un mayor acceso 
a alimentos elaborados e hipercalóricos, en muchos casos sin valor 
nutricional, y mayoritariamente en las zonas urbanas. Entre 2001 y 
2014, la proporción de alimentos procesados distribuidos a través 
de supermercados aumentó en al menos un 40 % en Iberoamérica 
(hlpe 2017).

En 2021 el 40,6 % de la población 
de América Latina y el Caribe 
experimentó inseguridad 
alimentaria moderada o severa, 
en comparación con un 29,3 % de 
la población a nivel mundial.
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Y es que, a pesar de que la globalización de los mercados ha 
aumentado las variedades de opciones de alimentos frescos, 
también existe evidencia de que el acceso a estos no siempre es 
posible para la población. En 2020, al menos un 22 % de las per-
sonas iberoamericanas (es decir, más de 120 millones de ellas) no 
tuvo capacidad económica para acceder a una dieta saludable. En 
Mesoamérica, la cifra asciende a 27,8 % y en América del Sur baja 
al 18,5 %. El costo de una dieta saludable es más alto en el Caribe, 
estimado en unos 4,23 usd diarios, seguido por América del Sur, 
donde para acceder a una dieta saludable se necesitan 3,61 usd, 
mientras que en Mesoamérica serían necesarios 3,47 usd (fao 
2023).

Colocar la seguridad alimentaria, la nutrición y la alimentación 
saludable en una posición de prioridad central en los sistemas 
alimentarios contribuirá a romper el círculo que crea la malnutri-
ción y las enfermedades en todas las generaciones, ayudando a 
convertir los datos en acciones (fao 2019). Como se ha visto, una 
nutrición y una alimentación saludables están completamente 
vinculadas con los mecanismos de producción y distribución de los 
alimentos, en los que se profundizará más adelante, en el tercer 
ámbito analizado en esta sección.

Eje 2 - Mejor medio ambiente y soluciones  

basadas en la naturaleza

El modelo actual de los sistemas alimentarios en Iberoamérica 
tiene repercusiones medioambientales con consecuencias en la 
capacidad de producción de los ecosistemas terrestres y mari-
nos, así como en el balance de las emisiones que contribuyen al 
calentamiento global. En este apartado revisaremos los principa-
les impactos ambientales en función de las diferentes fases de los 
sistemas alimentarios (producción, transporte, procesamiento, 
distribución y consumo) para, a continuación, plantear cuáles 
serían las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) que puedan 
llegar a equilibrar esta balanza.

Los cambios en el uso de la tierra para la producción de alimentos 
han tenido repercusiones directas en los ecosistemas terrestres 
y de agua dulce, así como en los ecosistemas marinos. Se ha mo-
dificado el uso del suelo y se ha transformado el paisaje del 72 % 
del bosque seco tropical en Mesoamérica, el 88 % del bosque 
tropical atlántico y el 17 % del bosque amazónico. Debido a la cría 
de ganado en América Latina, se han llegado a perder más de 42 
millones de hectáreas de ecosistemas intactos, principalmente 
en los trópicos, donde se encuentran los niveles más altos de 
diversidad biológica del planeta. En definitiva, se ha perdido el 9,5 
% de las áreas forestales de América del Sur y el 25 % de las áreas 
forestales de Mesoamérica respecto a 1960 (ipbes 2019).

La contaminación química de mares y océanos ocurre cuando 
las actividades productivas vierten sus desechos a través de la 
escorrentía (como fertilizantes o purines de granjas industria-
les), provocando que lleguen al océano excesos de nitrógeno o 
fósforo, entre otros. Este excedente de nutrientes en las aguas, 
sumado al calentamiento del océano por el cambio climático, con-
lleva la alteración de las características bioquímicas del medio —
con proliferación de algas— y la disminución de su biodiversidad, 
produciéndose un mayor agotamiento del oxígeno, lo que pro-
voca la muerte de peces y el deterioro de estos ecosistemas. En 

Iberoamérica existen 19 zonas marinas en las que el agotamiento 
del oxígeno continúa acelerándose y 31 con excesiva concentra-
ción de nutrientes, siendo el golfo de México una de las áreas más 
grandes del mundo con esta problemática. Sus efectos tienen un 
impacto directo en las poblaciones costeras más vulnerables, que 
ven peligrar no solo su principal fuente de ingresos, sino también 
uno de sus mayores recursos de alimento (cepal 2020).

El aumento de la densidad de algas como el sargazo perjudica 
gravemente la economía, el turismo y la actividad pesquera la 
actividad pesquera de litorales como el de México o República 
Dominicana. Durante los últimos años, este fenómeno está dando 
lugar a numerosos encuentros, estudios y análisis de soluciones 
que sean capaces de mejorar la cadena de valor del sargazo, y 
extraer insumos y productos de este (pnuma 2021).

Por otro lado, los residuos plásticos constituyen cerca del 80 % 
de toda la basura marina que llega desde las aguas superficiales 
hasta los sedimentos de aguas profundas, con un alto porcentaje 
de envases alimentarios. Aunque la disposición final adecuada 
de residuos sólidos ha mejorado durante las últimas décadas, 
alrededor de 145 000 toneladas terminan diariamente en basure-
ros a cielo abierto, lo que incluye 17 000 toneladas de residuos 
plásticos, que impactan en el medio marino, en la alimentación y 
salud humanas, y en el cambio climático, así como en los sectores 
económicos relevantes y dependientes, como el turismo (pnuma 
2021).

Se ha modificado el uso del suelo y 
se ha transformado el paisaje del 
72 % del bosque seco tropical en 
Mesoamérica, el 88 % del bosque 
tropical atlántico y el 17 % del 
bosque amazónico.
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Los países iberoamericanos están abordando el problema de 
la basura marina y la contaminación por plásticos haciéndole 
frente mediante nuevos marcos de gestión de residuos sólidos. 
En algunos casos, prohibiendo o restringiendo la importación, la 
fabricación, la distribución, la venta o la utilización de artículos de 
un solo uso a nivel nacional o subregional. Sin embargo, el aumen-
to de la generación de residuos, el reciclaje limitado de materiales 
desechados, las prácticas de gestión de residuos inadecuadas y la 
falta de capacidad para hacer cumplir las políticas y reglamenta-
ciones son algunos de los factores que obstaculizan los avances 
en esta materia (pnuma 2016).

En el marco de la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (unea-5), los delegados de los 175 
países miembros acordaron, por unanimidad, alcanzar un tratado 
para enfrentar la contaminación plástica. Esta resolución establece 
un Comité Intergubernamental de Negociación con la tarea enco-
mendada de diseñar un instrumento legalmente vinculante, que 
refleje diversas alternativas para abordar el ciclo de vida completo 
de los plásticos, el diseño de productos y materiales reutilizables y 
reciclables, y la necesidad de una mayor colaboración internacional 
para facilitar el acceso a la tecnología, el desarrollo de capacidades 
y la cooperación científica y técnica (pnuma 2022).

A nivel mundial, el 80 % de las aguas residuales, incluidas las pro-
venientes de la agricultura, fluyen de regreso a los ecosistemas 
naturales sin ser tratadas o reutilizadas, agravando la situación 
de alrededor de 1800 millones de personas, quienes utilizan agua 
potable contaminada, con sus consecuentes riesgos de contraer 
enfermedades (pnuma 2021).

Entre el 30 % y el 80 % del nitrógeno utilizado en la agricultura se 
filtra al medio ambiente. Éste es el tercer gas de efecto inverna-
dero más importante, con un impacto en el calentamiento global 
casi 300 veces superior al del CO

2
, contribuyendo en gran escala 

al cambio climático. Además, entre los contaminantes agrícolas 
de mayor afectación para los humanos se incluyen los patógenos 
del ganado, los pesticidas, los nitratos en las aguas subterráneas, 
los oligoelementos metálicos y los contaminantes emergentes, 
incluidos los antibióticos y los genes resistentes a los antibióticos 
del ganado (fao 2018).

En la siguiente tabla se encuentran resumidos estos impactos en 
el medio ambiente, ordenados en función de las distintas etapas 
de los sistemas alimentarios.
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Figura 4. Impactos ambientales de los sistemas alimentarios

Etapa Impactos sobre los ecosistemas

Producción agraria Uso de agroquímicos (fitosanitarios, fitoparasitarios, pesticidas, fertilizantes, etc.). Contaminación del 
suelo, de los cursos de agua superficiales y de aguas subterráneas. Impactos en la salud de los ecosis-
temas y en la salud humana.

Prácticas agrícolas o ganaderas que aceleran o magnifican las consecuencias de la desertificación y el 
cambio climático sobre el suelo: degradación, pérdida de nutrientes, pérdida de carbono del suelo y 
de las capacidades de este como sumidero de CO

2
.

Impactos sobre la biodiversidad: avance de la frontera agrícola en detrimento de ecosistemas natu-
rales; fragmentación de ecosistemas, con la consecuente pérdida de biodiversidad. Aumento de las 
emisiones derivadas de la deforestación o de otras transformaciones del uso de la tierra, consecuen-
cia, por ejemplo, del uso de fertilizantes.

Sobreexplotación directa de peces y mariscos, con importantes impactos relativos en la pérdida de 
especies de los océanos. La pesca de arrastre, además, libera toneladas de CO

2
 a la atmósfera desde el 

fondo marino, aumentando el calentamiento global.

Generación y gestión de residuos del sector agrícola: residuos de cosecha, desechos de animales, 
plásticos de invernaderos o asociados al transporte de insumos. Contaminación del suelo, aumento de 
emisiones de metano, pérdida de alimentos, depredación (para el caso de la pesca) y contaminación 
de cursos de agua (para la silvicultura).

Emisiones (sobre todo de metano) derivadas de la producción pecuaria, fruto de procesos como la 
fermentación entérica, entre otros. Aumento de emisiones derivadas del consumo de combustible en 
maquinaria agrícola, con impactos, además, en la calidad del aire.

Transporte de mate-
rias primas o produc-
ción primaria

Emisiones de gases contaminantes en las combustiones del transporte. Efectos de las transforma-
ciones de los ecosistemas para el desarrollo de infraestructura de transporte (desde los lugares de 
producción hasta los de transformación y consumo).

Procesamiento y 
transformación

Procesos que requieren altos niveles de consumo de energía. Pérdida de alimentos por dificultades en 
el almacenaje o transporte. Aumento de residuos procedentes del embalaje de los alimentos (mayor-
mente plásticos).

Distribución y comer-
cialización

Alimentos que vuelven a ser transportados —a los puntos de distribución y venta— después de ser 
procesados, con el consecuente aumento de emisiones. Uso de plásticos para el empaquetamiento de 
los productos, en casos en que se produce un fraccionamiento añadido al realizado en la etapa previa.

Consumo y disposi-
ción final del producto

Desperdicios de alimentos, que provocan ineficiencia en el uso de recursos y el aumento de emisiones 
de metano. Los impactos de los residuos también deben considerar los relacionados al uso de plásti-
cos de los envoltorios.

Fuente: Elaboración de Álvaro Zopatti para este informe con base en datos de pnuma.
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Hasta aquí se han identificado los principales efectos negativos 
de los sistemas alimentarios en la salud de los ecosistemas natu-
rales, pero también debe tenerse en cuenta que cerca del 80 % 
de la oportunidad de mitigación climática del sector dependerá 
de la transformación de la agricultura y de las dietas, así como 
de la reducción del desperdicio de alimentos (ci 2022). En ello se 
profundizará en el capítulo 2 de este informe.

En síntesis, los sistemas alimentarios tienen un fuerte impacto en 
los procesos que regulan el funcionamiento de los ecosistemas 
naturales, siendo, a su vez, una fuente fundamental de oportu-
nidades. Es importante considerar las soluciones basadas en la 
naturaleza (SbN) relacionadas con los sistemas alimentarios para 
avanzar en las metas de reducción de emisiones y de recupera-
ción de biodiversidad con las que se comprometieron los países 
en las cop 27 y cop 15 que tuvieron lugar en 2022 sobre cam-
bio climático y biodiversidad, respectivamente. Dentro de este 
panorama global, Iberoamérica alberga las regiones con mayor 
potencial para reducir emisiones con base en la transformación 
de los sistemas alimentarios (ci 2022).

De acuerdo con la Resolución 5 aprobada por la quinta sesión de 
la unea (unea-5), las SbN son aquellas «medidas encaminadas 
a proteger, conservar, restaurar, utilizar de forma sostenible y 
gestionar los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y 
marinos naturales». Las SbN comparten el interés por utilizar las 
funciones de los ecosistemas naturales para resolver los proble-
mas de de mitigación y adaptación al cambio climático. Dentro 
de estas soluciones se encuentran respuestas para diferentes 
contextos, desde humedales hasta sistemas agroforestales (iucn 
2019).

Iberoamérica alberga un elevado potencial para todo tipo de SbN, 
especialmente para aquellas que tienen relación con los sistemas 
alimentarios, como, por ejemplo, la agricultura regenerativa, la 
silvicultura, la agricultura climáticamente inteligente, los paisajes 
bioalimentarios, el pastoreo inteligente para el clima, la restau-
ración del paisaje o los sistemas agroforestales. Solo América 
Latina y el Caribe cuentan con más de 400 millones de hectáreas 
degradadas, adecuadas para la regeneración a gran escala, que no 
compiten con la agricultura o la producción de alimentos. Esta tie-
rra tiene el potencial de poderse regenerar con fines económicos, 
así como de obtener beneficios ecológicos, como la protección de 
la vida silvestre o la mejora del suelo, creando empleos verdes y 
estimulando una nueva economía regenerativa (wri 2011).

Iberoamérica alberga las 
regiones con mayor potencial 
para reducir emisiones con base 
en la transformación de los 
sistemas alimentarios.
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La tierra no solo contiene un inmenso potencial para desarrollar 
SbN que sean capaces de almacenar CO

2
, sino también SbN que 

conserven y recuperen biodiversidad. El suelo alberga una de 
las mayores reservas de biodiversidad del planeta: el 90 % de los 
organismos vivos de los distintos ecosistemas pasan parte de su 
ciclo de vida en los hábitats del suelo, por lo que, sin biodiversidad 
en él, los demás ecosistemas pueden colapsar. Iberoamérica es 
particularmente rica en términos de biodiversidad, con siete de 
los países más megadiversos del mundo. A pesar de que el 24,2 % 
de sus áreas terrestres y el 17,5 % de sus áreas marinas están 
protegidas (más de 9000 áreas), muchos ecosistemas se han de-
gradado significativamente amenazando, entre otras cuestiones, 
la productividad del suelo y la seguridad alimentaria (wwf 2019).

Existen enfoques apropiados para manejar sistemas alimenta-
rios adaptados a los contextos socioeconómicos y a los retos 
medioambientales, como el de los «sistemas alimentarios territo-
rializados» o el de «paisajes bioalimentarios». Estas perspectivas 
favorecen la transición agrícola y alimentaria, potenciando los 
canales cortos, la cooperación entre las personas que consumen 
con aquellas que producen y una visión construida en común, en 
un marco favorable a la alimentación sostenible, que se aparta de 
las grandes redes de distribución (cerai 2021).

Aunque tradicionalmente al hablar de sistemas alimentarios y de 
ecosistemas la atención se ha centrado en el valor y la conservación 
de la abundante biodiversidad terrestre de la región, en los últimos 
años está cobrando interés la protección de los océanos y el desa-
rrollo sostenible costero. El 25 % de la población de América Latina 
vive en la costa, con porcentajes similares para los casos de España 
y Portugal, elevándose este número en los países iberoamericanos 
del Caribe (bid 2021).

Siguiendo esta línea, para la transformación de los sistemas 
alimentarios en función de los impactos medioambientales debe 
priorizarse, asimismo, el necesario fomento de la salud de los 
océanos. Se prevé que, para el 2030, el consumo mundial de pes-
cado aumentará, pero será en América Latina donde se registre 
la tasa de crecimiento más elevada, con un 33 % de incremento. 
Estas cifras ya están impulsando una sobreexplotación de las 
poblaciones de peces a escala global, con índices de sobrepesca 
en la región iberoamericana que, sumados a las afectaciones por 
el cambio climático, ponen en peligro la continuidad en el acceso 
a estos productos (fao 2020).

Además, se estima en hasta 2500 millones de usd anuales el valor 
intrínseco de los océanos por sus servicios ecosistémicos, como el 
secuestro de carbono, la protección costera, el hábitat y la biodi-
versidad, lo que repercute directamente en el mantenimiento de 
sistemas alimentarios saludables (wwf 2019).

Eje 3 - Producción, distribución y desperdicio 
alimentario

Producción de alimentos en Iberoamérica

De acuerdo con el informe GEO-6 de pnuma, la producción de 
alimentos es el mayor uso antropogénico de la tierra, pues utiliza el 
50 % de la tierra habitable. El 77 % de las tierras agrícolas a escala 
global son destinadas a la producción ganadera, ya sea para la 
producción de piensos, el aprovechamiento de pastizales o el pas-
toreo. Si esta tierra se gestionara de manera sostenible, se podría 
contribuir a la seguridad alimentaria, al tiempo que se evitaría la 
pérdida de aportes de la naturaleza, promoviendo la igualdad social 
y entre géneros (pnuma 2019).

La etapa de producción primaria incluye la producción agrícola y 
ganadera, así como la pesca y la silvicultura. Las decisiones sobre 
el tipo y la cantidad de producción a menudo están relacionadas 
con los incentivos públicos y de mercado existentes, con conse-
cuencias directas en el medio ambiente y en la salud del planeta. 
Contemplando solamente los 19 países latinoamericanos de 
Iberoamérica, la fao estima que estos llegan a protagonizar el 
13 % de la producción pesquera y agropecuaria global, liderando 
los porcentajes de producción de soja (54 % del total mundial) y 
de carne vacuna (fao 2019).

Particularmente, América del Sur es una gran proveedora de tres 
de las principales materias primas agrarias (soja, trigo y café), 
en especial como productos en grano sin procesar, ya que varias 
barreras económicas y técnicas —así como los aranceles de los 
países importadores—dificultan el desarrollo de industrias de 
transformación en los países productores (Riesgo 2021).

La producción de soja, específicamente, ha ido creciendo en 
Iberoamérica durante los últimos años (figura 5), concentrándo-
se mayormente en Argentina y Brasil, con casi el 92 % del total 
iberoamericano y alrededor del 51 % del total mundial. Destaca 
en la región la amplia adopción de variedades de soja modificadas 
genéticamente, que superan el 80 % de la producción total. La 
mayor parte de este cultivo se destina a exportación para piensos, 
principalmente a China y Europa (Riesgo 2021). Estas cifras se han 
incrementado con motivo de la situación de guerra en Ucrania y 
sus dificultades para la exportación agrícola.
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Figura 5. Evolución de la superficie de soja en Iberoamérica en 
principales países productores (1990-2019) 

Fuente: Riesgo 2021.

Dentro de los sistemas alimentarios iberoamericanos, y de 
acuerdo con datos de la fao, el sector pecuario está cobrando 
una importancia creciente en América Latina, con una tasa de 
crecimiento anual de 3,7 %, superior a la tasa promedio global. 
En los últimos años, la demanda total de carne se incrementó en 
2,45 %, sobre todo la de carne de ave (4,1 %), seguida por la de 
cerdo (2,67 %). Las exportaciones ganaderas crecieron a una tasa 
de 3,2 %, superior al crecimiento de la tasa de producción, del 
2,75 % (fao 2012).

América del Sur, en concreto, con sus extensas áreas de pasturas 
y de producción de cereales para piensos y fertilizantes, cuenta 
con todas las condiciones para ser un destacado productor pe-
cuario. Sin embargo, esta opción podría ser insostenible si no se 
toman las medidas necesarias, ya que los impactos ambientales 
están reduciendo la productividad, y el crecimiento queda some-
tido a la expansión del área agrícola sobre ecosistemas naturales 
(fao 2012).

La producción pecuaria, así como la agricultura basada en monoculti-
vos (extensiva e intensiva), se vinculan con el uso de agroquímicos (fi-
tosanitarios, fitoparasitarios, pesticidas o fertilizantes), así como con 
la necesidad de grandes extensiones de tierra y con la generación 
de una gran cantidad de residuos de todo tipo. Estos tres elementos 
tienen importantes impactos sobre la salud de los ecosistemas y de 
las personas, como se verá a continuación (ver, asimismo, en la figura 
4) (pnuma 2019).

En primer lugar, los agroquímicos destinados a aumentar la 
producción agrícola suelen contener contaminantes orgánicos 
persistentes, con impacto en los cursos de agua (superficiales y 
subterráneos), así como en la degradación del suelo, lo que implica 
la pérdida tanto de nutrientes para el cultivo como de carbono 
del suelo. En este mismo grupo de impactos sobre el suelo pue-
de incluirse la contribución de prácticas agrícolas o ganaderas 
a la aceleración de los procesos de desertificación que, además, 
intensifican los efectos del cambio climático en lo que respecta a 
la disponibilidad de alimentos. Asimismo, el uso de fertilizantes, 
especialmente de los que tienen un alto contenido de nitrógeno, 
provoca un aumento de las emisiones gases de efecto invernadero.

En segundo lugar, la necesidad de ampliar las tierras destinadas 
a la agricultura o pasturas ha hecho avanzar la frontera agrícola 
en detrimento de ecosistemas naturales, con la consecuente 
degradación o fragmentación de estos ecosistemas, y la acele-
ración de la pérdida de biodiversidad. Este cambio en el uso de 
la tierra y el aumento de la deforestación provocan, en paralelo, 
un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero; 
no solo por la propia deforestación, sino también por la pérdida 
de capacidad de esos bosques y tierras de seguir almacenando 
CO

2
. Una buena proporción de esas tierras acaban dedicándose 

a la producción pecuaria, con altas emisiones de gas metano 
(derivado de la fermentación entérica de los animales).

En tercer lugar, en esta etapa productiva primaria, también hay 
que identificar la gestión de residuos del sector agrícola, inclu-
yendo la pérdida de alimentos, la contaminación por plásticos, 
así como los residuos generados por la ganadería de todo tipo. 
En este caso, los impactos sobre los ecosistemas abarcan desde 
la contaminación del suelo hasta el aumento de emisiones de 
metano, dados la deficiente gestión de desechos orgánicos y los 
efectos de la contaminación de cursos de agua. También existe 
un aumento de emisiones que es producto del mayor uso de 
combustibles por parte de la maquinaria agrícola.

Para finalizar, también deben tomarse en consideración los 
altos niveles de consumo de agua. Para el caso concreto de 
la huella hídrica de la soja para exportación, el promedio se 
sitúa en torno a los 1900 m3 por tonelada de soja exportada. 
Si atendemos a la evolución de la superficie de este cultivo, 
desde finales de los años noventa se observa el incremento 
de las hectáreas utilizadas, coincidiendo con la adopción de 
variedades modificadas genéticamente y con el aumento de 
los precios en el mercado. Más allá de este monocultivo en 
particular, la agricultura en general representa casi el 70 % 
de todas las extracciones de agua, y hasta el 95 % en algunos 
países en desarrollo (fao 2019).

En otro ámbito, pero también en relación a la producción, cabe 
mencionar la importancia que tiene la pesca y la acuicultura 
en todos los países iberoamericanos, por la dimensión de sus 
costas y la población dedicada a este sector. Chile se encuentra 
entre los 10 principales productores mundiales de pesca de cap-
tura, y es uno de los cinco principales exportadores de pescado 
y productos pesqueros. El consumo per cápita de pescado en 
América Latina y el Caribe es de 10,5 kilogramos por habitante, 
aunque algunos países superan esta cifra (Perú con 25,1 kg de 
pescado por persona al año). Además, la pesca artesanal propor-
ciona hasta el 85 % del pescado consumido en algunos países 
latinoamericanos, y constituye la fuente primaria de proteína 
animal de cientos de comunidades, muchas de ellas indígenas 
(fao 2022).

Uno de los grandes retos, en relación a la pesca y la acuicul-
tura, con el que nos encontramos en Iberoamérica, es poder 
compatibilizar el gran espacio que existe para incrementar el 
consumo de pescado con los valores nutricionales que éste 
aporta, sin sobrepasar los límites de los ecosistemas marinos. 
Para ello, ya no solo consiste en limitar el número de capturas 
o de flotas pesqueras, sino también regular las formas de pesca 
más destructivas para la biodiversidad marina y que liberan más 
emisiones gei (Oceana 2022).
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Caracterización de la distribución de alimentos en  
Iberoamérica

En relación a la distribución, todos los países iberoamericanos 
cuentan con alimentos suficientes para cubrir los requerimien-
tos mínimos de calorías, pero no con la cantidad y diversidad 
necesarias para garantizar una alimentación adecuada para su 
población, ya que en los sistemas alimentarios modernos, un gran 
porcentaje de la producción se exporta. Esto ocurre, particular-
mente, con las frutas y verduras en la región latinoamericana 
donde, aunque las cantidades producidas sean suficientes, la po-
blación promedio tiene dificultad para consumir los 400 gramos 
mínimos diarios recomendados por la oms (fao 2019).

Como se ha mencionado, dentro de un mismo país o territorio 
iberoamericano coexisten múltiples sistemas alimentarios, aun-
que los datos generales apuntan a que existe un predominio del 
modelo de sistema alimentario moderno. En América Latina y el 
Caribe, los cereales son la principal fuente calórica, observándose 
una disminución importante en la disponibilidad calórica de le-
gumbres y tubérculos, en contraste con el aumento del consumo 
de carnes y productos lácteos (fao y ops 2017).

Con el crecimiento del mercado internacional de productos 
agrarios, se ha acelerado la tecnificación y especialización de gran 
cantidad de cadenas logísticas. Sin embargo, aún falta eficiencia 
en el transporte de los productos perecederos de la canasta básica 
(frutas, verduras, carne o pescado). Esto genera un fuerte impacto 

en el medio ambiente, que se traduce en mayor contaminación por 
tráfico de mercancías, gran cantidad de residuos y de desperdicios 
de alimentos, así como problemas de calidad e inocuidad. Como re-
coge la fao en su informe sobre sistemas alimentarios en América 
Latina y el Caribe, «unas pocas empresas, generalmente con alcan-
ce mundial o regional y a menudo de capital extranjero, controlan 
el canal de comercialización e imponen sus reglas al conjunto de la 
cadena de suministro» (fao 2019).

Para simplificar sus operaciones y con el fin de realizar economías 
de escala, la mayoría de los supermercados tiende a centralizar 
su abastecimiento, prefiriendo trabajar con un número limitado 
de proveedores que sean capaces de cumplir con los requisitos 
de calidad y los plazos de entrega, y desplazando así a pequeños 
productores locales. El predominio de los supermercados permite 
una presencia mayoritaria sobre la producción, distribución y 
comercio, en particular mediante la relación directa con los abas-
tecedores (fao 2009).

En un momento de acelerada urbanización, las ciudades repre-
sentan ese modelo de sistemas alimentarios modernos, convir-
tiéndose en agentes de cambio cada vez más importantes, incluso 
en lo que refiere a las políticas y medidas destinadas a propor-
cionar acceso a una alimentación saludable para las personas. El 
80 % de los alimentos a escala global son consumidos en entornos 
urbanos, siendo producidos en entornos rurales o periurbanos y 
desde allí almacenados y transportados (fao 2017).
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Los sistemas tradicionales que aún persisten en multitud de 
comunidades iberoamericanas, por el contrario, están compues-
tos por una diversidad de actores, con relevancia en las distintas 
etapas de la cadena de suministro —a diferencia del sistema ali-
mentario moderno—. Esta lógica tradicional permite la comercia-
lización a pequeños productores, que no podrían cumplir con los 
requisitos de las grandes cadenas de distribución. Los mercados 
mayoristas siguen manteniendo un papel muy importante en el 
abastecimiento del comercio minorista tradicional en toda Ibe-
roamérica; en México, por ejemplo, estos distribuyen el 70 % de 
la producción agropecuaria (fao 2019).

En este contexto, con disponibilidad de alimentos pero también 
con dificultades en la distribución y en el suficiente acceso por 
parte de la población, cobra especial importancia no solo trabajar 
por garantizar la seguridad alimentaria —y que todos los habitan-
tes cuenten con alimentos suficientes para estar correctamente 
nutridos—, sino también reflexionar sobre la soberanía alimen-
taria, concepto que ha venido tomando fuerza en varios países 
iberoamericanos. La soberanía alimentaria implica que cada te-
rritorio sea capaz de producir alimentos suficientes y nutritivos, 
de forma que pueda asegurar el abastecimiento y las necesidades 
de su propia población. Siguiendo esta lógica, dentro de algunos 
países de Iberoamérica ya se están aplicando políticas agrarias 
que priorizan la producción local, que favorecen el acceso de la 
tierra a familias campesinas y que fomentan la toma de decisiones 
informadas por parte de los consumidores (ecvc 2018).

Dadas las consecuencias derivadas del Covid-19 y de la situación 
geopolítica internacional, en especial a partir de 2020, cada vez 
más Gobiernos han ido trabajando en limitar la dependencia del 
sistema alimentario moderno de las cadenas de valor globales, 
como se mencionó antes. Esto también incluye la revisión de la 
dependencia de insumos externos para la producción agrícola 
(fertilizantes, piensos, agroquímicos, semillas), cuya disponibili-
dad puede verse alterada —por ejemplo, por subidas de precio 
o falta de producto—, afectando el bienestar de los productores 
o la seguridad alimentaria de la población, así como también las 
economías nacionales. Por estos motivos, algunos países de Ibe-
roamérica, como Portugal y España (que deben aplicar políticas 
europeas, como la estrategia «de la granja a la mesa»), fomentan 
modelos agroecológicos y de consumo de cercanía, con el obje-
tivo, entre otros, de ser capaces de garantizar la alimentación de 
sus habitantes.

La soberanía alimentaria, entendida como la capacidad de produ-
cir los elementos básicos en el radio más cercano posible, puede 
resultar una herramienta relevante de resiliencia para los próximos 
años, en vista de los patrones climáticos y las dificultades que 
pueden llegar a presentarse para la producción de alimentos bajo 
esquemas de cadenas globales. Algunos países de América Latina 
han aplicado enfoques innovadores de soberanía alimentaria, 
impulsando alianzas entre la industria, la sociedad civil, la academia 
y las familias productoras. En este sentido, la soberanía alimentaria 
abre todas las opciones a la producción, distribución y consumo 
respetuosos con el medio natural, incentivando los sistemas locales 
y la exportación de aquellos productos que ya no son necesarios 
para cubrir la demanda más cercana. Con esta lógica son indis-
pensables los diálogos para cada uno de los actores involucrados 
en la cadena alimentaria: sector público y privado, sociedad civil, 
consumidores y comunidad en general (ecvc 2018).

Desperdicio alimentario

Casi una tercera parte de los alimentos producidos para el consu-
mo humano (unos 1300 millones de toneladas métricas anuales) 
se pierde o desperdicia globalmente. Los alimentos producidos 
pero no consumidos ocupan, en vano, casi 1400 millones de hec-
táreas de tierra (cerca del 30 % de la superficie agrícola del mun-
do); como si se destinara toda la superficie de China a producir 
alimentos que no serían aprovechados. Esto implica una pérdida 
en términos de consumo de fertilizantes, agua, nutrientes y huella 
de carbono. (fao 2019)

El valor de mercado de los alimentos desperdiciados anualmente 
es de casi un billón de dólares estadounidenses, pero, si a esto se 
agrega el coste económico de los impactos ecológicos y socia-
les, la estimación se acerca a los 2,6 billones. A nivel mundial, 
el consumo de recursos hídricos superficiales y subterráneos 
asociado al desperdicio de alimentos es de unos 250 km3, es decir, 
alrededor del 20 % de todo el consumo de agua dulce del planeta 
(fao 2019).

El rol de los mercados mayoristas, por su carácter concentrador de 
grandes volúmenes de alimentos, es determinante para la mejora 
en la eficiencia del sistema alimentario y para la reducción del 
desperdicio. Al respecto, algunos mercados mayoristas han incor-
porado un banco de alimentos como parte del mercado, donde se 
reciben donaciones de alimentos frescos que no se han llegado a 
vender. También han surgido programas de gestión de residuos 
para la generación de energía, con esquemas innovadores de eco-
nomía circular y biomasa a pequeña escala (fao 2021).

El 30% de la superficie agrícola 
del mundo se dedica a alimentos 
que se pierden o se desperdician.
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Eje 4 - Transformación rural, igualdad de género e 

inclusión social

Agricultura familiar en Iberoamérica

La agricultura familiar (producción agrícola y ganadera gestionada 
por una familia con mano de obra familiar) representa algo más del 
80 % de las unidades productivas agropecuarias de América Latina 
y el Caribe, y es la principal fuente laboral del sector agrícola y 
rural. Se estima que en Nicaragua el 75 % de los ingresos proviene 
de la agricultura familiar, el 38 % en Colombia, el 47 % en México y 
el 27 % en Chile (fao 2016).

La agricultura familiar de la región depende, en gran medida, de 
un clima favorable, siendo vulnerable a su variabilidad y al cambio 
climático. Los cambios en el clima tienen efectos directos en las 
decisiones de las familias agricultoras, que se enfrentan a una in-
tensificación de la frecuencia y de la magnitud de los fenómenos 
meteorológicos extremos, además de la alteración en los patro-
nes habituales, lo que resulta en costos severos (cgiar 2020).

Adicionalmente, es imperante considerar la multiplicidad de 
funciones que desempeñan las familias rurales, así como sus 
contribuciones más allá de la producción de alimentos. Los siste-
mas socioproductivos de agricultura familiar no solo han sido un 
vehículo para ofrecer una dieta saludable, sino que también han 
significado un mecanismo efectivo ante el cambio climático y para 
la conservación de los ecosistemas (cgiar 2020).

Por tanto, la agricultura familiar campesina es un actor funda-
mental para garantizar la resiliencia de los sistemas alimentarios 
territoriales, pues, a pesar de sus condiciones de precariedad so-
cial, productiva y tecnológica, se ha mantenido como el principal 
proveedor de alimentos frescos y diversificados para las ciuda-
des, con aportes que alcanzan hasta el 70 % en algunos países de 
Iberoamérica (fao 2021).

El papel de la mujer en los sistemas alimentarios 
iberoamericanos

Las mujeres ocupan un papel activo en los sistemas alimentarios 
a través del cultivo y producción, procesamiento, venta, consumo, 
etc. Aunque son actoras relevantes en los procesos de oferta 
y demanda de estos sistemas, a veces son ignoradas en su rol y 
padecen la desigualdad de género existente en las estructuras 
económicas, sociales y políticas actuales. Sus contribuciones no 
siempre son consideradas de forma equitativa.

Por ello, es importante señalar que, tanto en Iberoamérica como 
en otros lugares del mundo, las mujeres tienen mayor dificultad 
para acceder a recursos financieros, mercados, créditos y opor-
tunidades de empleo, lo que limita sus ingresos y medios de vida. 
Paralelamente, los países iberoamericanos son los que tienen una 
de las tasas más altas del mundo de integración de la mujer en el 
mercado laboral, constituyendo un elemento clave en los cambios 
del modelo socioeconómico y, por tanto, en los sistemas alimenta-
rios en Iberoamérica (cgiar 2020).

Por ejemplo, en el sector primario de la pesca y la acuicultura, el 
21 % está formado por mujeres, llegando en torno al 50 % de las 
personas empleadas en toda la cadena de valor de los alimentos 
acuáticos. Sin embargo, las mujeres constituyen un porcentaje 
desproporcionadamente amplio de personas que trabajan en 
segmentos informales, con salarios bajos y menos estables (fao 
2022).

Tasas más bajas de escolaridad, menor control de los recursos, 
menor poder de decisión sobre los ingresos de los hogares, 
limitaciones y sobrecarga de tiempo en su triple rol (productivo, 
doméstico y comunitario) son solo algunos de los obstáculos a los 
que se enfrentan. Estas dificultades que se ven acrecentadas en 
la intersección con otras variables de discriminación —además 
de la de género—, como pueden ser la etnia, la edad, el origen, 
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la identidad sexual, etc. En 2019, la prevalencia de inseguridad 
alimentaria moderada y severa en América Latina fue del 32,4 % 
para las mujeres y del 25,7 % para hombres. (fao 2020).

Además, si bien la inseguridad alimentaria afecta en mayor medi-
da a mujeres que a hombres en todas las regiones del mundo, esta 
diferencia se acentúa en América Latina. Que las mujeres tengan 
más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria resulta 
altamente preocupante, ya que apunta a un problema estructural 
que no solamente las hace más vulnerables a ellas, sino que esta 
vulnerabilidad se expande, además, a la infancia, en casos en que 
las repercusiones sobre la salud afectan a la madre durante el 
embarazo o la lactancia. Por tanto, esta brecha de género tiene 
consecuencias directas en la transmisión del hambre y la mal-
nutrición a las generaciones siguientes. Resulta clave, por tanto, 
asegurar que las contribuciones de las mujeres a los sistemas 
alimentarios sean reconocidas y que su participación en la toma 
de decisiones atienda sus necesidades prácticas e intereses estra-
tégicos (fao 2021).

Vínculos entre zonas rurales y urbanas

Las zonas rurales y urbanas de Iberoamérica tienen una fuerte 
interdependencia social y económica, que juega un papel funda-
mental a la hora de definir el actual modelo de sistemas alimenta-
rios. Las ciudades y sus dinámicas de alimentación desempeñan 
una importante función en la configuración de las actividades de 
las zonas rurales en lo que respecta al uso del suelo, la gestión 
medioambiental, así como en lo referido a la producción, el 
transporte, la distribución y la comercialización de alimentos. El 
vínculo rural-urbano se ha definido, en sentido amplio, como el 
flujo recíproco de personas, bienes, dinero y servicios medioam-
bientales, encontrándose muchos de estos vínculos relacionados 
directa o indirectamente con los sistemas alimentarios (fao y 
ruaf Foundation 2015).

La aceleración de la urbanización, especialmente en los últimos 
años, ha acelerado también la transición hacia los sistemas alimen-
tarios modernos, lo que supone un declive de los mercados tradi-
cionales. Los pequeños productores a menudo deben competir con 
alimentos en lugares lejanos y comercializados fundamentalmente 
en zonas urbanas, a precios incluso más bajos, a pesar de las dis-
tancias y las externalidades negativas sobre el medio ambiente que 
conllevan muchos productos del sistema alimentario globalizado 
(Forster et al. 2014).

La transformación del vínculo rural-urbano ha propiciado, a su 
vez, la urbanización de las regiones rurales, permitiendo a estos 
hogares diversificar sus fuentes de empleo e ingresos, más allá del 
sector agroalimentario. Actividades como la manufactura y los 
servicios, a menudo clasificadas como urbanas, se han ido trasla-
dando a entornos rurales para disminuir los costes de producción. 
Paralelamente, en las ciudades se comienzan a incluir actividades 
tradicionales del mundo rural, como es el caso de la agricultura 
urbana. Estos vínculos no solo son componentes clave de los me-
dios de subsistencia y de las economías locales, sino que también 
representan motores que propulsan transformaciones económi-
cas, sociales y culturales (Berdegué et al. 2015).

Las mujeres tienen más 
probabilidades de sufrir inseguridad 
alimentaria, con repercusiones en la 
infancia. Resulta clave reconocer las 
contribuciones de las mujeres a los 
sistemas alimentarios y sus derechos.

CAPÍTULO 1
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y EVENTOS EXTREMOS EN 
IBEROAMÉRICA
La tendencia al calentamiento global en las diferentes subregiones 
iberoamericanas ha ido en aumento a lo largo de los años recientes. 
La tasa media anual de incremento de temperatura en la última 
década ha sido aproximadamente de 0,2 °C. En 2021, la tempera-
tura de todas las subregiones se situó por encima de la media del 
periodo 1981-2010, habiéndose registrado la anomalía máxima 
de +0,59 ºC en México y América Central, lo que corresponde a 
casi un grado de aumento de temperatura respecto al período de 
referencia que establece la Organización Meteorológica Mundial 
(omm), 1961-1990 (omm 2022).

En muchas partes de Europa, pero especialmente en algunas 
zonas del Mediterráneo, Portugal y España, en 2021 se produje-
ron olas de calor, con temperaturas excepcionalmente altas, cifras 
que se han superado en 2022 en los tres países iberoamericanos 
de la península ibérica (omm, 2022).

En relación directa con este incremento de temperaturas, se han 
reducido los glaciares de toda Iberoamérica, desde los Andes 
tropicales —que han perdido al menos un 30 % de su superficie 
desde la década de los años ochenta— hasta los de la península 
ibérica, incluidos los de Andorra. El retroceso de los glaciares y 

la correspondiente pérdida de masa de hielo han aumentado el 
riesgo de escasez de agua para la población y los ecosistemas 
(omm 2022).

Paralelamente, el nivel del mar de la región continuó subiendo 
durante 2021, a un ritmo más acelerado que el mundial, en especial 
en la costa atlántica de América del Sur y en el Golfo de México. El 
aumento del nivel del mar amenaza a una gran parte de la pobla-
ción, concentrada en zonas costeras, tanto en el caso de América 
Latina como del Caribe, así como en los dos países costeros de 
la península ibérica. Este aumento del nivel del mar contamina 
acuíferos de agua dulce, erosiona las costas, inunda las zonas bajas 
y aumenta el riesgo de mareas de tempestad (omm 2022).

Una de las consecuencias más preocupantes del cambio climático 
para los sistemas alimentarios iberoamericanos son las constantes 
sequías que están incrementando su frecuencia, intensidad y dura-
ción. Por ejemplo, en términos de la omm, la «megasequía» de este 
siglo en la región central de Chile se ha convertido en la más larga 
en mil años. También las condiciones de sequía en los tres países 
de la península ibérica, especialmente a partir de diciembre de 
2020, son las más severas de las últimas décadas, y han provocado 
gran disminución (de hasta un 50 %) en la producción de algunos 
cultivos, incrementando los precios de producción y arriesgando, a 
medio plazo, el acceso seguro a alimentos por parte de la base de la 
pirámide de la población peninsular (omm 2020).

CAPÍTULO 2  
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En la misma línea, una sequía plurianual en la cuenca del Para-
ná-Plata (la peor desde 1944) afectó al centro-sur de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Bolivia. Las condiciones de sequía en América 
del Sur provocaron un descenso en la producción de cereales —
entre ellos, soja y maíz— de hasta un 3 %, afectando, a la vez, a los 
mercados mundiales de alimentos que dependían de ellos para la 
producción de piensos.

La sequía ha sido especialmente destructiva desde 2008, repre-
sentando, en la región latinoamericana, un costo de hasta 13.000 
millones de usd por concepto de pérdidas de cultivos y produc-
ción entre 2008 y 2018. En el mismo periodo, las tormentas 
también tuvieron una frecuencia significativa, con consecuencias 

de gravedad para América Latina y el Caribe, causando pérdidas 
de más de 6000 millones de usd (fao 2021).

A escala global, la intensidad de los fenómenos extremos pasó del 
9 % en el periodo 2000–2004 al 57 % en 2015–2020. Los países 
de América Latina y el Caribe son especialmente vulnerables (fao 
2021).

De mantenerse estas tendencias, los estudios conjuntos de cepal, 
fao y aladi proyectan que para el año 2100 se agudizarán todos 
los patrones de cambio climático y los eventos extremos de los 
distintos puntos de la región latinoamericana (ver figura 8).

Figura 6. Índice integrado de sequía (idi) para América del Sur (sep. 2020-ago. 2021)

Fuente: omm - Estado Regional del Clima 2021 para América Latina y Europa.
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Figura 7. Porcentaje de países expuestos a fenómenos climáticos extremos

Fuente: Estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo en el año 2021.

Figura 8. Patrones de cambio climático proyectados para 2100 en América Latina y el Caribe

Fuente: Seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre celac 2025.
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EMISIONES DE gei DE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS
El cálculo de las emisiones globales derivadas de la alimentación 
no es tarea sencilla, sobre todo en sistemas alimentarios mixtos 
y modernos, en los que no solo hay emisiones en la producción, 
sino también en la transformación, transporte, venta y gestión de 
residuos derivados de los alimentos (fao 2021).

El grueso de las emisiones de gei relacionadas con los sistemas 
alimentarios a escala global es consecuencia de la producción 
agraria, con más de 6 GtCO

2
e al año. De estas emisiones, la mitad 

proviene de los procesos digestivos del ganado (fermentación 
entérica), mientras que la otra mitad se reparte entre el cultivo de 
arroz, manejo de suelos y pastos, gestión del estiércol y piensos, y 
la quema de biomasa, entre otros (ver imagen 9) (wri 2022).

Esto representa el 13 % del total de las emisiones globales, hacien-
do del sector agrícola el segundo mayor emisor, sólo después del 
energético. Además, la tendencia general de estas emisiones es al 
aumento: para 2030 se espera que estas se incrementen en un 15 % 
con respecto a 2010, alcanzando casi 7 GtCO

2
e al año (Rusell 2014).

A lo anterior se debe sumar la deforestación provocada por 
el avance de las fronteras agrícolas y ganaderas en diferentes 
partes del mundo, que contribuye con una media de 3 GtCO

2
e al 

año (ipcc 2020).

Para calcular las emisiones totales vinculadas a los sistemas 
alimentarios, deben añadirse las emisiones de las industrias 

Figura 9 . Fuentes de las emisiones de la producción agraria

* Andorra, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, España, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Portugal.

Fuente: Explorador de datos Climate Watch, 2019
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asociadas al sistema alimentario (desde fertilizantes hasta pro-
cesamiento de alimentos o producción de envases), las emisiones 
de su transporte y toda la energía usada para cocinar o conservar 
alimentos. En la figura 10 se presenta de forma desagregada estos 
valores para el caso de los países iberoamericanos.

A las anteriores, algunos autores suman las emisiones derivadas 
de la sobrealimentación y, asimismo, otras emisiones asociadas al 
tipo de prácticas agrarias, como puede ser el laboreo de la tierra 
—que impide que el suelo pueda desarrollar todo su potencial de 
captura de carbono— o las emisiones liberadas por la pesca de 
arrastre. El sector pesquero puede llegar a suponer el 2,9 % de 
las emisiones globales, con la necesidad de reducirlas en un 30 % 
para poder llegar a alcanzar los Acuerdos de París (Oceana 2023).

Los países que firmaron el Acuerdo de París en 2015 se compro-
metían a emprender acciones que, de forma deseable, mantuvie-
ran el aumento de temperatura por debajo de 1,5ºC respecto a 
niveles preindustriales. En vista de que el 80 % de la mitigación 
necesaria para 2030 está estrechamente vinculada a los sistemas 
alimentarios, parece que no existe un camino viable para limitar 
el aumento de la temperatura global a 1,5 °C que deje de tener-
los en cuenta. Sin soluciones que aumenten el almacenamiento 
de carbono y eviten las emisiones de gei de pastizales y tierras 
agrícolas, los ecosistemas no podrán alcanzar el compromiso de 
cero emisiones netas para 2030, ni ser capaces de almacenar, 
para 2050, las 10 Gt de gei necesarias para no superar el 1,5 °C 
de aumento de temperatura global mencionado en el Acuerdo de 
París (ci 2022).

*
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De acuerdo con Conservación Internacional, las soluciones climáti-
camente inteligentes de los sistemas alimentarios pueden dividirse 
en las encaminadas a proteger (cadenas de suministro sin defores-
tación, silvicultura o garantía de derechos de tierra para los pueblos 
indígenas); las que involucran un cambio en la gestión (reducción del 
desperdicio de alimentos, pastoreo y agricultura inteligentes para el 
clima), y las que están vinculadas a restaurar (como el cambio en la 
dieta o la restauración de bosques y humedales) (ci 2022).

Para el caso de Iberoamérica, dos de los diez países con mayores 
emisiones agrícolas del mundo son iberoamericanos: Brasil y 
Argentina. Estos países, junto con China, Estados Unidos, India, 

Figura 10. Emisiones de gei vinculadas a los sistemas alimentarios en Iberoamérica

Emisiones de gei vinculadas a las distintas etapas de los sistemas alimentarios en 
Iberoamérica

1990 (GtCO
2
e) 2018 (GtCO

2
e)

% incremento  
(1990 a 2018)

Uso y cambios de uso del suelo (luluc) 1,4413 1,1343 -21,30 %

Producción (incluye agricultura) 0,9230 1,3141 42,38 %

Transporte 0,0492 0,0931 89,40 %

Procesado 0,0372 0,0833 124,05 %

Empaquetado 0,0388 0,0523 34,99 %

Venta 0,0046 0,0099 114,66 %

Consumo 0,0187 0,0286 52,52 %

Residuos 0,1568 0,2336 48,95 %

Emisiones de gei vinculadas a sistemas 
alimentarios en Iberoamérica

3,2801 2,9492 -10,09 %

Emisiones de gei vinculadas a sistemas 
alimentarios a escala global

14,6250 16,7938 14,83 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de edgar 2021 (Crippa, M et all).
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Indonesia, Rusia, República Democrática del Congo, Myanmar 
y Pakistán representaban, en 2011, el 51 % de las emisiones 
globales procedentes de la agricultura. Los países de Iberoaméri-
ca en su conjunto suponían, ya, el 25 % de las emisiones agrícolas 
globales, con tendencias de crecimiento, debido al aumento de 
la población y a los cambios en las dietas de las economías en 
desarrollo (icca 2016).

Las emisiones de la producción de alimentos en Iberoamérica 
resultan importantes tanto a nivel absoluto como relativo, como 
se observa en la figura 12. En 2014, Brasil representaba ya el 
principal emisor del sector, cuadruplicando las emisiones agrícolas 

Figura 11 .  Emisiones de gei de agricultura, uso del suelo y cambio de uso del suelo por países en Iberoamérica

* Andorra, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, España, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Portugal.

Fuente: Climatewatch.

*
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EVOLUCIÓN PROYECTADA 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
IBEROAMÉRICA Y SU IMPACTO EN LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS
Se estima que por efecto de la variabilidad climática, la producti-
vidad agrícola en Iberoamérica pueden reducirse entre un 2,3 % y 
un 10,7 % durante el periodo 2013-2040, cambiando las tempo-
radas agrícolas y alterando los patrones comerciales. El aumento 
de las plagas, las enfermedades, el estrés de los animales y el ago-
tamiento de las poblaciones de peces son también consecuencias 
esperadas del cambio climático en Iberoamérica (ipcc 2021).

Sin embargo, el escenario de los incrementos globales de tempe-
ratura es aún muy incierto, ya que depende, principalmente del 
descenso efectivo de las emisiones de gei en los próximos años y 
secundariamente de nuestra capacidad de incentivar soluciones 
basadas en la naturaleza que sean capaces de capturar y almace-
nar un buen porcentaje de las emisiones. A pesar de los compro-
misos adoptados en París en 2015, como señala el decimotercer 
informe sobre emisiones de pnuma (pnuma 2022), «no existe un 
camino creíble para mantenernos por debajo de un aumento de 
1,5 ºC en este momento». Este documento llama a realizar una 
reforma de la economía mundial, una rápida transformación de 
las sociedades y resalta que evitar el aumento de cada fracción 
de grado es importante, especialmente para las comunidades más 
vulnerables y para los ecosistemas naturales (pnuma 2022).

El informe del Grupo I del ipcc sobre Bases Físicas y Cambios 
Observados analiza los futuros escenarios posibles en función de si 
el aumento de temperatura respecto a los niveles preindustriales se 
mantiene en los 2 ºC o sube hasta los 4 ºC. Se alcanzarían esos 4 ºC 
en caso de que solamente se llevasen adelante los compromisos ac-
tuales de reducción de emisiones presentes en las cdn (AR6 2021).

Acerca de las proyecciones de cambios posibles para las diferen-
tes subregiones iberoamericanas, resultan destacables algunas 
diferencias entre las distintas subregiones, así como también 
ciertos elementos comunes para todas ellas, con diferente grado 
de intensidad y frecuencia.

de Argentina y siguiéndole, de lejos, México y Colombia (ver figura 
11). Sin embargo, para los casos de Uruguay y Paraguay, aunque en 
términos absolutos las emisiones agrícolas no son tan altas, estas 
representan alrededor del 70 % de sus emisiones nacionales. En 
cualquiera de estos casos, es deseable que los países actúen —con 
medidas y planes— para reducir sus emisiones y adaptar sus sec-
tores agrícolas a las actuales situaciones climáticas, como se veía 
anteriormente.

En Iberoamérica las cifras de emisiones de gei del sector agrario 
duplican la media global, ya que representan el 27 % de sus emi-
siones totales, frente al 11 % mundial. Esto pone de manifiesto la 
importancia que tiene la producción de alimentos en Iberoamérica 
(sólo en Chile y Portugal estas cifras están por debajo de la media 
global) así como la reducida industrialización de muchos de sus 
países, que explica por qué el sector energético no es el de mayor 
importancia relativa para muchos de ellos (La Rábida 2018).

Las emisiones procedentes de la agricultura y la ganadería en 
América Latina y el Caribe, sumadas a las emisiones de otros usos 
del suelo y bosques, (afolu, por su sigla en inglés), representan 
casi la mitad de todas las emisiones de esta región (47 %), mien-
tras que la media mundial no llega al 20 % (La Rábida 2018).

Es por ello que la mayor parte de los países iberoamericanos han 
decidido actuar decididamente para mitigar las emisiones de su 
agricultura y del cambio del uso del suelo, y los compromisos son 
cada vez mayores. En la última Conferencia de las Partes de la Con-
vención Marco sobre el Cambio Climático (cop27), la agricultura 
y la alimentación cobraron un papel central en las negociaciones, 
incluso hubo, por primera vez, cinco pabellones dedicados exclusi-
vamente a profundizar en medidas y alianzas para incrementar el 
compromiso con estas temáticas.

CAPÍTULO 2

Figura 12. Emisiones del sector alimentario en comparación 
con el resto de fuentes de gei en Iberoamérica

Fuente: EDGAR 2021 y Climate Watch Data 2021.
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Figura 13.  Incremento de la temperatura de la superficie del agua oceánica, en un escenario de incremento de 4 ºC respecto a 
niveles preindustriales (actuales cdn)

Fuente: Atlas interactivo ipcc.

Figura 14. Incremento de la media de temperatura en Iberoamérica, en un escenario de incremento de 4 ºC respecto a niveles 
preindustriales (actuales cdn)

Fuente: Atlas interactivo ipcc.
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Con relación a las precipitaciones, se tiene un nivel de confianza 
alto acerca de que estas alteraciones van a continuar teniendo 
efecto en diferentes regiones iberoamericanas. La variación 
de las temporadas de lluvias está afectando la agricultura de 
subsistencia de secano, en particular en el Corredor Seco de 
América Central y en los Andes tropicales, poniendo en peligro 
la seguridad alimentaria. Además, la selva amazónica, uno de los 
depósitos de carbono y biodiversidad más grandes del mundo, se 
vio muy afectada por las sequías (a la que es muy vulnerable) y las 
altas temperaturas de 1998, 2005, 2010 y 2016 (AR6 2021).

La intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas pro-
vocarían un aumento de las inundaciones, al mismo tiempo que 
existe un alto grado de confianza en un aumento del número de 
días secos y de la frecuencia de sequías (especialmente a mitad 
de siglo), incluso si se alcanzara el mejor escenario —aumento por 
debajo de los 2 ºC—. En caso de presentarse los escenarios más 
desfavorables —aumento de 4 ºC—, habría, a su vez, una modifica-
ción en los patrones de precipitaciones y de sequías continuadas, 
lo que afectaría directamente los cultivos, y a la disponibilidad de 
alimentos y de piensos (AR6 2021).

En conclusión, dadas estas proyecciones, se esperan pérdidas 
sustanciales de producción agrícola para todas las subregiones ibe-
roamericanas, a consecuencia, en gran medida, de la merma del re-
curso hídrico. Si bien el riego sería una opción para la agricultura, la 
disponibilidad de agua se verá cada vez más limitada. La interrup-
ción de las corrientes degradará significativamente ecosistemas 
como los humedales de gran altitud y afectará a las comunidades 
agrícolas, la salud pública y la producción energética (AR6 2021).

En consecuencia, se prevé una intensificación de los impactos 
negativos en los medios de vida rurales y en la seguridad alimen-
taria, en particular en lo que concierne a pequeños y medianos 
agricultores, así como a los pueblos indígenas de las montañas. 
Como se ha señalado anteriormente, esto incluye la reducción 
general de la producción agrícola y de una adecuada superficie de 
cultivo (AR6 2021).

Los eventos extremos están impactando a toda Iberoamérica, y el 
ipcc prevé que se intensifiquen. Esto incluye el incremento de las 
temperaturas y de las sequías, así como el aumento del nivel del 
mar, la erosión costera y la acidificación de los océanos y lagos. La 
mayor severidad de las sequías junto con la disminución del sumi-
nistro de agua afectan a la producción agrícola y a la pesca, con el 
consecuente perjuicio en seguridad alimentaria (AR6 2021)

La pérdida de volumen de los glaciares y el deshielo del permafrost 
de la cordillera de los Andes probablemente continúen —bajo 
todos los escenarios de emisiones de efecto invernadero, en mayor 
o menor grado—, causando una importante reducción en el caudal 
de los ríos. También existe un nivel de confianza alto del aumento 
del número de incendios en toda Iberoamérica, acentuado por la 
sequía, la aridez y las temperaturas, afectando la agricultura, la 
silvicultura y la salud de los ecosistemas (AR6 2021).

La subida del nivel del mar continuará en toda Iberoamérica, con-
tribuyendo a que sucedan inundaciones en áreas bajas y al retro-
ceso de la costa, en zonas arenosas mayormente. Este aumento 
de nivel del mar como el de su temperatura superficial, tendría 
una directa repercusión en las poblaciones de áreas costeras y en 
todos los alimentos que de estas zonas provienen.

América Central y América del Sur están altamente expuestas en 
ciertas regiones y tienen un fuerte grado de vulnerabilidad a los 
efectos del cambio climático. Esta situación se ve amplificada por 
factores como: la desigualdad, la alta densidad demográfica, la 
dependencia de los recursos naturales, el cambio en el uso de la 
tierra y la deforestación (con la consiguiente pérdida de biodiver-
sidad y degradación del suelo).

En el sur de Europa y la región mediterránea —que incluye Por-
tugal, Andorra y España para el ipcc—, más de un tercio de la po-
blación estará expuesto a la escasez hídrica, incluso si se llegara al 
aumento de 2 °C, con pérdidas económicas significativas en los sec-
tores que dependen del agua y la energía, como lo son los sistemas 
alimentarios. También en América Latina, de manera especial en el 
norte de México, hay un nivel alto de confianza en que aumentarán 
los riesgos de carecer del agua dulce, intensificándose, además, las 
sequías (AR6 2021).

Figura 15 . Cambios en la productividad de la agricultura de América Latina, como consecuencia del cambio climático.

Fuente: Seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre celac 2025.
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CAPÍTULO 3

RESPUESTAS Y  
BUENAS PRÁCTICAS  
EN IBEROAMÉRICA

en los primeros capítulos del informe y las acciones nacionales 
e internacionales en la materia, identificando oportunidades de 
trabajo en temas no tratados o abordajes complementarios que 
puedan potenciar los resultados de las acciones. Parte de estos 
hallazgos se encontrarán en el capítulo siguiente, bajo la forma de 
recomendaciones.

Este capítulo se complementa con el anexo a este informe, en el 
que se detalla la legislación de los diferentes países iberoameri-
canos en materia de cambio climático, incluyendo la más general, 
los planes de adaptación (pna) y las cdn. Para cada una de ellas, 
se seleccionan las medidas que están más relacionadas con los 
sistemas alimentarios y la producción agropecuaria, así como la 
legislación en materia de alimentación y seguridad alimentaria.

Para cualquiera de las respuestas y buenas prácticas que se men-
cionan a continuación, habría que revisar el contexto y las posi-
bles contrapartidas. Por ejemplo, si bien la mitigación del cambio 
climático basada en la tierra a través de la producción de cultivos 
para biocombustibles puede favorecer las metas de reducción de 
emisiones, ésta también puede causar efectos negativos sobre 
la biodiversidad. Del mismo modo, al incentivar las energías 
renovables a gran escala, la demanda de tierras podría causar un 
incremento del precio de los alimentos, lo cual, a su vez, afectaría 
la seguridad alimentaria. Del mismo modo, muchas prácticas que 
aumentan el rendimiento agrícola y reducen la presión sobre los 
ecosistemas aplican prácticas que pueden llegar a degradar las 
tierras o, a medio plazo, aumentan la acidificación de los océanos, 
la proliferación de algas dañinas o la pérdida de diversidad bioló-
gica (geo-6 - pnuma 2019).

Es posible avanzar en la eliminación de la inseguridad alimentaria, 
prevenir la pérdida de diversidad biológica y detener la degrada-
ción de la tierra mediante la combinación de respuestas relaciona-
das con el consumo, la producción, los residuos, la redistribución de 
los alimentos y la conservación de la naturaleza (geo-6, 2019). En 
este capítulo se analizan las respuestas que se están dando en los 
países de Iberoamérica para trabajar el vínculo entre sistemas ali-
mentarios y cambio climático. El énfasis del capítulo se encuentra 
en las diversas formas en que se recogen aspectos de los sistemas 
alimentarios en las principales políticas públicas sobre cambio cli-
mático, ya sea dentro de las Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (cdn) o de otros planes nacionales. Además, se recogen 
algunas de las principales respuestas que los países iberoamerica-
nos están poniendo en marcha dentro de los «cuatro ejes de análi-
sis, respuestas y recomendaciones» que guían, transversalmente, 
este informe: alimentación saludable, medio ambiente y soluciones 
basadas en la naturaleza, producción y abastecimiento sostenibles 
y, por último, inclusión social.

La finalidad de la caracterización de las respuestas radica en 
identificar líneas de acción que los países definen como priorita-
rias y estratégicas, así como las áreas temáticas principales con 
las que los fondos internacionales se encuentran trabajando a 
nivel nacional y regional. Para ello, se analizan proyectos relacio-
nados con la temática de fuentes internacionales, especialmente 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (gef), del Fondo de 
Adaptación y del Fondo Verde para el Clima, de especial relevan-
cia para los países latinoamericanos. Este análisis busca deter-
minar si existe coherencia entre las dimensiones identificadas 
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COMPROMISOS EN MATERIA DE 
SISTEMAS ALIMENTARIOS DENTRO  
DE cmnucc 
Las cdn son los principales compromisos asumidos por los países, 
en el marco del Acuerdo de París, de 2015, para mitigar los 
impactos del cambio climático y adaptarse a ellos. Los países han 
de rendir cuentas sobre estos compromisos ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (cmnucc o 
unfccc , por su sigla en inglés), con periodicidad anual.

En términos generales, las cdn no consideran la integralidad de 
los sistemas alimentarios, ni su potencial de mitigación, aunque sí 
existen numerosas alusiones al sector agropecuario y su necesi-
dad de adaptación al cambio climático. Cerca del 89 % de los paí-
ses que han presentado sus cdn ante la Convención (168 de 189 
países) incluyen la agricultura, el cambio de uso de la tierra o la 
silvicultura como opciones para luchar contra el cambio climático, 
aunque sin establecer objetivos en relación con otras etapas del 
sistema alimentario, como la reducción de la pérdida y desperdi-
cio de alimentos, las dietas sostenibles o el consumo (wwf 2020).

A nivel global, y de acuerdo con uno de los últimos informes de 
síntesis publicados por la cmnucc sobre cdn , los países conti-
núan enfocándose en la producción de alimentos y la seguridad 
nutricional como prioridad de adaptación. En el 86 % de las cdn 
a escala global se recogen medidas para adaptar los sistemas de 
producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria, 
sobre todo en las áreas de agricultura, ganadería y pesca. Estas 
medidas se proponen hacer frente a la vulnerabilidad sectorial, 
fomentar la investigación y planificación, la diversificación, los 
mecanismos financieros, así como los sistemas de información 
agroclimática y las mejoras en el procesamiento postcosecha. Los 
países también incluyen soluciones técnicas, como, por ejemplo, 
cultivos resistentes a cambios en las temperaturas o a plagas y 
enfermedades, bancos de semillas, el control de enfermedades, 
el riego mejorado y métodos inteligentes de uso de la tierra. El 
48 % de las medidas de adaptación incluyen mejorar la resilien-
cia, la sostenibilidad y la productividad del ganado y el pastoreo 
(unfccc 2022).

Con respecto a la mitigación, el 78 % de las cdn a escala global in-
cluyen al sector agrícola, aunque solo el 36 % menciona objetivos, 
políticas o medidas específicas, centradas en la producción más 
que en la demanda, sobre todo en materia de cultivos y no tanto 
de ganadería. Es interesante tener en cuenta que las medidas 
de cambio de uso de la tierra en las cdn para mitigar el cambio 
climático aparecen en casi un 80 % de los países, incluyendo la 
gestión de bosques y la reducción de la deforestación (ndc Part-
nership 2017).

Para el caso concreto de Iberoamérica, existe una cantidad rele-
vante de medidas dentro de las cdn de América Latina y el Caribe 
relacionadas con los sistemas alimentarios, principalmente con la 
agricultura. Esto ocurre tanto en las medidas de mitigación como 
en las de adaptación al cambio climático, con un número superior 
al de otras regiones del mundo. (cop 26 2021).

La tendencia que se ha visto a escala global se repite también 
para el caso de Iberoamérica: 16 países cuentan ya con medidas 
relativas a la agricultura y al cambio en el uso del suelo en las 

cdn, y casi todas estas medidas se concentran en la adaptación, 
la seguridad alimentaria y la importancia de la agricultura para 
la economía, mencionando la necesidad de enfocarse en los pe-
queños agricultores y en la agricultura de subsistencia —como es 
el caso de las cdn de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Perú y Venezuela—.

Paralelamente, Bolivia, Guatemala y El Salvador también hacen 
hincapié en la necesidad de abordar acciones de mitigación y 
adaptación de forma conjunta para todo el sector de agricultura, 
silvicultura y uso de la tierra (afolu), con soluciones como la 
agroforestería. Algunos de los países iberoamericanos establecen 
objetivos cuantificables específicos, con fechas claras en materia 
de reforestación y gestión de bosques; dentro de estos, Uruguay 
incluye los objetivos más específicos en lo que respecta a mitiga-
ción de emisiones.

Con el fin de profundizar en estos aspectos, en el anexo a este 
informe se presentan las principales menciones y medidas de 
adaptación y mitigación vinculadas a la agricultura en los países 
iberoamericanos presentes en las cdn. Las medidas pertene-
cientes al sector agropecuario son aquellas que guardan mayor 
relación con los sistemas alimentarios. En otras palabras, como se 
señaló anteriormente, prácticamente no existen abordajes inte-

En el 86 % de las cdn a escala global 
se recogen medidas para adaptar los 
sistemas de producción de alimentos 
y garantizar la seguridad alimentaria, 
sobre todo en las áreas de agricultura, 
ganadería y pesca.
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grales sobre sistemas alimentarios en las cdn iberoamericanas. 
Una de las principales razones radica en que el sector agropecua-
rio se encuentra dentro de una categoría de sectores más amplia: 
afolu (agricultura, forestación, uso y cambios de uso del suelo). 
Por otra parte, en relación con la mitigación de las emisiones aso-
ciadas al transporte y procesamiento de alimentos, así como las 
de sus residuos se diluyen dentro de los sectores más generales, 
sin integrarse, como sería lo deseable.

Más allá de los compromisos asumidos en las cdn, existen diver-
sas iniciativas internacionales a las que muchos países suscriben 
y que tienen como objetivo abordar temas relativos a la agricul-
tura y, eventualmente, a los sistemas alimentarios. En el marco 
de las Conferencias de las Partes (cop) de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (cmnucc; unfccc) 
que se celebran anualmente, existen acuerdos entre Gobiernos 

y compromisos entre países que son de utilidad para avanzar 
en soluciones que contribuyan a frenar el calentamiento global. 
Una de ellas es la Plataforma de Acción Climática en Agricultura 
de Latinoamérica y el Caribe (placa), un mecanismo regional 
de colaboración voluntaria de los países de América Latina y el 
Caribe en agricultura y cambio climático, que fue lanzada en la 
cop25. Esta plataforma está orientada a una producción agro-
pecuaria adaptada a los efectos del cambio climático, resiliente 
y baja en emisiones. placa se ha consolidado como mecanismo 
regional de cooperación en apoyo a la acción climática regional 
en agricultura, así como al fortalecimiento de capacidades. Ac-
tualmente, 16 países iberoamericanos se han adherido al trabajo 
de la Plataforma (Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Pana-
má, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), junto con 

Figura 16 . cdn en América Latina y el Caribe en materia de mitigación dentro de sectores relacionados con la agricultura (antes y 
después de Glasgow 2021)

Fuente: fao 2021 © 

Figura 17. cdn en América Latina y el Caribe en materia de adaptación dentro de sectores relacionados con la agricultura (antes y 
después de Glasgow 2021)

 Fuente: fao 2021.
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seis instituciones asociadas: Banco Mundial, Conservación In-
ternacional, cgiar, Agricultura y Seguridad Alimentaria (ccafs), 
Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente 
(gacsa), Instituto de Recursos Naturales de Finlandia (luke) y 
Organización Meteorológica Mundial (omm) y a una secretaría 
compuesta por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (cepal) y fao.

Posteriormente, en el marco de la cop26 de Glasgow, la Decla-
ración de Líderes sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, ha sido 
firmada por un total de 145 países, incluidos todos los iberoame-
ricanos. En materia de agricultura, esta Declaración compromete 
a los países a promover una producción y un consumo sosteni-
bles, evitando promover productos que contribuyan a la defores-
tación y la degradación de la tierra. En materia de ecosistemas, 
bosques y uso de la tierra, la Declaración tiene como objetivo 
general detener la pérdida de bosques y la degradación de la tie-
rra para 2030, mientras se consigue un desarrollo sostenible y se 
promueve una transformación rural inclusiva. Del mismo modo, 
en este marco, los países firmantes se comprometen a rediseñar 
las políticas y programas agrícolas para incentivar la agricultura 
sostenible, promover la seguridad alimentaria y beneficiar al 
medio ambiente, así como reafirmar los compromisos financieros 
internacionales para aumentar las fuentes de financiación y las 
inversiones.

Posteriormente, en la cop27, celebrada en 2022, se adoptó la 
«Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura» (kjwa) en la 
que se reconoce el potencial único de la agricultura para hacer 
frente al cambio climático. En ella se abordan seis temas interre-
lacionados: suelos, nutrientes, agua, ganadería, métodos para 
evaluar la adaptación, y seguridad alimentaria. Esta es la única 
línea de trabajo formal de la cmnucc enfocada en alimentación, 
renovada, además, por otros cuatro años, ya que las partes acor-
daron seguir trabajando en «la aplicación de la acción climática en 
la agricultura y la seguridad alimentaria». La kjwa guarda relación 
con el mandato básico de la fao de eliminar el hambre, la inse-
guridad alimentaria y la malnutrición, reducir la pobreza rural, y 
lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más 
productivas y sostenibles (fao 2022).

LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN LAS 
NORMATIVAS NACIONALES SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO
Como se ha visto desde la introducción de este informe, los 
sistemas alimentarios tienen un vínculo directo con el bienestar 
de la sociedad, con la economía, el empleo, la salud, así como con 
los bienes y servicios que provee la naturaleza. Por este motivo, 
encontramos en los países iberoamericanos múltiples ejemplos 
de políticas públicas, empresas e instituciones que han respondi-
do con buenas prácticas ante los desafíos de alimentación en la 
región.

Como se observa en el anexo a este informe, cada país iberoame-
ricano realiza menciones en su normativa sobre cambio climático 
a la producción agropecuaria, bien por su fuerte vulnerabilidad, 
bien por su potencial a la hora de reducir emisiones y garantizar 
la seguridad alimentaria de sus habitantes.

Por ejemplo, países como Chile cuentan con un plan específico 
de adaptación para el sector agropecuario y silvopastoril. Tanto 
Chile como otros países del Cono Sur incluyen medidas de ges-
tión sostenible del agua en la agricultura, con el objetivo de hacer 
frente a las sequías prolongadas y a la disminución del recurso 
hídrico provocado por el cambio climático. Bolivia, Venezuela y 
Ecuador reconocen la necesidad de escuchar a los pueblos indí-
genas y asegurarles la propiedad de sus tierras como incentivo 
para la conservación de biodiversidad, la gestión sostenible de 
ecosistemas y la captura de carbono a través de la conservación 
de zonas intactas.

Uno de los casos más destacables de buenas prácticas dentro de 
las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (nama), es 
el nama Café, en Costa Rica, donde la producción de este cultivo 
es una de las principales actividades agrícolas que hace posible 
avanzar hacia una cadena de valor baja en carbono. De acuerdo 
a esta nama, el Gobierno ha puesto en marcha reformas técni-
cas en el sector que han permitido encaminarse hacia la carbo-
no-neutralidad.

Sin embargo, el Pacto Verde Europeo posiblemente sea el ejem-
plo más significativo de una normativa en materia de cambio 
climático con un fuerte componente relacionado con la alimen-
tación. Esto no solo influye en las respuestas que se lleguen a 
dar desde Portugal y España, sino que también busca propiciar 
respuestas desde países extracomunitarios. Esto afecta, sin duda, 
a otros países iberoamericanos ya que, por el modelo moderno 
de sistema alimentario en el que nos encontramos, las relaciones 
comerciales con América Latina y el Caribe en este sector son 
continuas y permanentes.

El Pacto Verde Europeo es un conjunto de propuestas que revisan 
la legislación relacionada con el clima, la energía y el transporte 
dentro de la Unión Europea, con la meta de alcanzar los objetivos 
climáticos vinculantes de la ue (reducción de emisiones en al me-
nos un 55 % respecto a los valores de 1990 para 2030 y neutrali-
dad climática antes de 2050). Para ello, el Pacto considera funda-
mental disociar el crecimiento económico del uso de los recursos, 
y pasar a sistemas circulares en la producción y el consumo.

Dentro del mismo se encuentra la Estrategia de la Comisión «De 
la Granja a la Mesa», que tiene como objetivo transformar el 

16 países iberoamericanos cuentan 
en sus cdn con medidas relativas a 
la agricultura y al cambio en el uso 
del suelo, con apoyo a la agricultura 
familiar y de subsistencia
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Cantidad de proyectos del FVC vinculados a sistemas alimentarios en los que participan los países iberoamericanos de América Latina y el Caribe

actual sistema alimentario de la ue en un modelo sostenible, que 
contribuya a los objetivos de neutralidad climática de la ue, de 
aquí a 2050. La Estrategia quiere garantizar alimentos suficientes, 
asequibles y nutritivos, sin superar los límites del planeta. Para ello, 
se propone reducir a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes 
aumentando la tierra dedicada a la agricultura ecológica, promo-
viendo dietas saludables más sostenibles, reduciendo la pérdida y 
el desperdicio de alimentos y mejorando el bienestar de los anima-
les. La aplicación de esta Estrategia tiene el reto de contrarrestar 
el peso de las políticas y las acciones que se llevan a cabo desde la 
Política Agraria Común (pac) europea que representa un tercio del 
presupuesto comunitario y que tiene tres grandes pilares: la orga-
nización de mercados agrícolas, los pagos directos a las explotacio-
nes agrarias, y la política de desarrollo rural.

El Pacto Verde Europeo también incentiva, desde 2022, una agri-
cultura que sea capaz de capturar carbono, con respuestas como la 
plantación de setos, el cultivo de leguminosas, el uso de cultivos de 
cobertura, la agricultura de conservación o la reforestación. Tam-
bién desde 2022 existen incentivos para aumentar la producción, 
dentro de la ue, de la acuicultura marina y de agua dulce sostenible, 
productos que hasta ahora eran mayormente de importación.

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL

El Fondo Verde para el Clima

El Fondo Verde para el Clima (fvc o GCF, por su sigla en inglés) es un 
elemento fundamental del Acuerdo de París, ya que tiene el manda-
to de acompañar a los países en el desarrollo y puesta en práctica de 
sus cdn, siempre impulsadas por los propios países, que son quienes 
lideran la programación y la implementación del fvc.

En esta sección se han identificado los proyectos del fvc en los 
que ha participado algún país de América Latina y el Caribe, 
especialmente dentro de las cuatro áreas que guardan una mayor 
relación con los sistemas alimentarios: bosques y uso del suelo; 
medios de vida de las personas y las comunidades; ecosistemas y 
servicios ecosistémicos; salud, alimentos y seguridad hídrica. La 
gran mayoría de los países de la región participa con uno o más 
proyectos vinculados a estas áreas.

Un alto porcentaje de proyectos del fvc se enfocan en el área 
de bosques y uso de la tierra, especialmente en la restauración 
y protección de bosque nativo. En muchos casos, abordan el uso 
sostenible de recursos forestales para evitar la deforestación, y 
su relación con la seguridad alimentaria y con los medios de vida 
de las comunidades. Gracias a estos proyectos se contribuye a la 
conservación de bosques, reduciendo las emisiones producidas 
por la expansión de fronteras agropecuarias, siendo así una fuen-
te para el desarrollo de actividades de producción de alimentos 
sostenibles que ofrezcan co-beneficios a las poblaciones locales.

Muchos de los proyectos elegidos dentro del fvc abarcan más de 
un país y más de un área de trabajo, favoreciendo, de esta forma, 
respuestas integrales y ecosistémicas, que puedan servir de 
aprendizaje para países que deseen acceder a estos fondos.

Dentro del área de producción de alimentos y restauración de 
ecosistemas, merece la pena destacar el proyecto de resiliencia 
climática en el Corredor Seco centroamericano y las zonas áridas 
de República Dominicana, con un enfoque de adaptación basado 
en ecosistemas. Este proyecto está siendo ejecutado en alianza 
con el Banco Centroamericano de Integración Económica (bcie) 
y tiene como objetivo fortalecer la capacidad de adaptación y 
la resiliencia climática de las comunidades rurales vulnerables, 
incluidos agricultores y empresarios, en la región del Corredor 
Seco de América Central (Guatemala, Honduras, El Salvador, Cos-

Figura 18 . Proyectos vinculados a sistemas alimentarios en los que participan los países iberoamericanos de América Latina y 
el Caribe

Fuente: Elaboración de Álvaro Zopatti para este informe con base en datos de Green Climate Fund 2020.
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ta Rica, Nicaragua y Panamá) y en las zonas áridas de República 
Dominicana. A través de la financiación y la asistencia técnica, 
se fomentará la participación del sector privado, y se creará un 
entorno propicio para la inversión y la adopción de tecnologías 
de adaptación a gran escala basadas en ecosistemas y en un uso 
eficiente del agua y la energía.

Para este proyecto se han designado 268,4 millones de usd, que 
se materializan en préstamos, subvenciones y garantías del fvc 
para iniciar un cambio de paradigma en el enfoque regional para la 
gestión de la captación y demanda de agua, gracias al desarrollo de 
capacidades técnicas, instrumentos de política y mecanismos finan-
cieros accesibles en los siete países participantes. Así, se promueve 
un enfoque de adaptación basada en ecosistemas (AbE) a gran 
escala, al tiempo que ofrece a los pequeños agricultores, así como 
a los empresarios de las comunidades rurales, un mayor acceso a 
los recursos financieros y a las habilidades técnicas necesarias para 
implementar las intervenciones de resiliencia climática necesarias.

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (fmam-gef)

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (fmam o gef, por su 
sigla en inglés) se organiza en áreas focales: cambio climático, 
degradación de la tierra, biodiversidad, aguas internacionales, 
químicos y desechos, y área multifocal. Tanto las cuatro primeras 
áreas mencionadas como la multifocal incluyen proyectos relacio-
nados con sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe.

Dentro del séptimo ciclo de financiación del gef (2019 a 2022), 
existen 42 proyectos relacionados con sistemas alimentarios en 
América Latina y el Caribe, de los cuales 30 son nacionales, 10 
regionales y 2 de alcance global. Estos proyectos cuentan con 
diferentes objetivos: reducción de emisiones del sector agrícola 
asociadas a cambios en el uso del suelo, conservación o restau-
ración de ecosistemas en relación a dinámicas agroproductivas, 
almacenamiento de carbono en suelos, resiliencia de sistemas 
productivos frente al cambio climático o mejora de los usos soste-
nibles de la biodiversidad.

Los proyectos financiados por el gef-7 que más relación tienen 
con sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe pertene-
cen a distintas áreas —cambio climático (4), biodiversidad (17), 
aguas internacionales (6)— y abordan la conservación y el uso 
sostenible de pesquerías o ecosistemas marinos. Solamente hay 
tres proyectos enmarcados en el área degradación de tierras, 
todos ellos con una visión multifocal, estando acompañados por 
otras áreas, como cambio climático y biodiversidad.

Un ejemplo de proyecto financiado por el gef es Pesca Galápa-
gos que, desde Ecuador, supone un modelo de conservación de 
la biodiversidad, a la vez que garantiza los medios de vida de las 
pequeñas comunidades pesqueras. Su objetivo es fortalecer la 
capacidad de las instituciones gubernamentales, el sector privado 
y las comunidades pesqueras locales para generar una línea de 
inversiones responsables, que busquen rentabilidad en pesque-
rías costeras de Ecuador y Perú, así como de otros países no ibe-
roamericanos. Ecuador recibe también el apoyo de otras institu-
ciones internacionales (Fundación Charles Darwin, Conservación 
Internacional, Presencing Institute y Commonland), acordándose 
con el Gobierno ecuatoriano centrar el proyecto en las islas 
Galápagos, por su aislamiento, su alta dependencia de la importa-

ción de alimentos y por la importancia del turismo internacional 
basado en la naturaleza. La pesca en Galápagos puede generar 
más de 2 millones de usd al año, representa la fuente de empleo 
de más de 500 familias y resulta fundamental para la seguridad 
alimentaria de los habitantes del archipiélago.

El Fondo de Adaptación

El Fondo de Adaptación se creó con el objetivo de financiar 
proyectos y programas de adaptación concretos en países en 
desarrollo que eran parte del Protocolo de Kioto con especial 
vulnerabilidad al cambio climático. Desde 2010, el Fondo de 
Adaptación ha destinado más de 850 millones de usd a más de 
120 proyectos y programas de adaptación y resiliencia al cambio 
climático, con 28 millones de beneficiarios totales. La mayoría de 
estos proyectos se desarrollan a través de entidades implementa-
doras nacionales acreditadas, como ocurre en América Latina y el 
Caribe, que cuentan, además, con proyectos que tienen impacto 
en sus sistemas alimentarios.

A diferencia del fvc y del gef, el Fondo de Adaptación se encuen-
tra enfocado en la reducción de la vulnerabilidad y la mejora de 
la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio 
climático. En América Latina, se han identificado 22 proyectos 
que actúan en temáticas vinculadas a los sistemas alimentarios, 
siendo 19 de ellos nacionales.

Bancos centrales y bancos de desarrollo regionales

El cambio climático es una fuente de inestabilidad financiera que 
genera riesgos físicos que afectan, especialmente, a los proyectos 
relacionados con la alimentación y la agricultura. Por lo tanto, el 
cambio climático ya se ha aceptado como un tema de interés de 
los bancos centrales, los reguladores y los supervisores, res-
ponsables de vigilar y mantener la estabilidad financiera. La Red 
de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del 
Sistema Financiero (ngfs) se estableció para potenciar el papel 
del sistema financiero en la gestión de riesgos y la movilización de 
capital para inversiones verdes y bajas en carbono, así como en la 
generación de datos e información. El uso y la divulgación de los 
riesgos relacionados con el clima para las instituciones financie-
ras se ha ido desarrollando a través del Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosures (tcfd) y la relacionada Task Force on 
Nature-related Financial Disclosures (tnfd) (bid 2020).

El papel del sector financiero y de los bancos centrales en el sec-
tor de la alimentación ante el cambio climático es doble: por un 
lado, incrementando las inversiones en prácticas verdes alineadas 
a las metas del cambio climático; por otro lado, redirigiendo las 
inversiones, propiciando que el sector financiero sea más soste-
nible y se encuentre alineado al cambio climático. Es probable 
que ambos papeles sean necesarios para alcanzar las metas de 
las cdn e impulsar la transformación de los sistemas alimentarios 
(oecd 2017; HM Government 2021) .

El Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y bid Invest han 
destinado más de 26 000 millones de usd en financiamiento 
climático para América Latina y el Caribe entre 2016 y 2021, lo 
que representa alrededor del 60 % del financiamiento climático 
entregado a la región por parte de los bancos multilaterales de 
desarrollo. De ese total, 8300 millones de usd se han destinado a 
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la adaptación y la resiliencia climáticas, un dato relevante en una 
región en la que los desastres naturales se han triplicado en los 
últimos cincuenta años. La contribución de bid Invest a la adap-
tación ha llegado a 105 millones de usd desde 2016. Invertir en 
planes de adaptación de largo plazo puede ser fundamental para 
garantizar la seguridad alimentaria y la resiliencia de las comuni-
dades de agricultores más vulnerables (bid 2022).

Por su parte, bid Lab —el laboratorio de innovación del bid— ha 
participado en la creación de un fondo pionero en la región 
para préstamos microfinancieros destinados a la adaptación al 
cambio climático de pequeños agricultores de América Latina. 
Acompañado de una facilidad de asistencia técnica, busca paliar 
los efectos de las subidas de temperatura y de los fenómenos 
atmosféricos extremos, cada vez más frecuentes, que afectan las 
actividades y la productividad agrícolas, y amenazan la subsisten-
cia de los productores. El Fondo de Adaptación al Cambio Climá-
tico para Pequeños Agricultores (smaf, por su sigla en inglés) está 
dotado con 30 millones de usd para préstamos y 2 millones de 
usd para asistencia técnica dirigida a entidades microfinancieras 
y agricultores (bid 2021).

El Banco de Desarrollo de América Latina (caf), como organismo 
financiero regional, ha decidido que el 40 % de sus operaciones 
tengan componentes de cambio climático o sean proyectos 
específicos sobre la temática incluyendo, de manera especial, pro-
yectos agrícolas. En su estrategia de financiamiento para impulsar 

la transición hacia una agroindustria sostenible en la región, se 
contemplan alianzas con la banca multilateral, las agencias y la 
sociedad civil, así como la intensificación sostenible con énfasis 
en inversiones y esfuerzos tecnológicos en todas las cadenas de 
valor agroalimentarias. La agenda de trabajo de la caf, en Amé-
rica Latina y el Caribe, incluye líneas de crédito con bancos de 
desarrollo y otras entidades financieras para apoyar a pequeñas y 
medianas empresas del sector agropecuario, así como la identi-
ficación de mecanismos para financiar y ejecutar proyectos con 
enfoque agroecológico, mirando por el cumplimiento de los ods 
en materia de desarrollo ambiental y económico (iica 2022).

Un ejemplo, dentro del portafolio de la caf, es un préstamo 
conjunto con el fvc para financiar un programa que impulsa la 
agricultura climáticamente inteligente en Colombia, con 100 mi-
llones de usd. Así se fortalecerá la capacidad de los agricultores 
para gestionar los riesgos climáticos y, al mismo tiempo, reducir 
las emisiones, gracias a tecnologías de producción agrícola digital 
y de adaptación climática (caf 2022).

La caf tiene el objetivo de destinar 25 000 millones de usd para el fi-
nanciamiento verde en América Latina y el Caribe hasta 2026, de los 
cuales 1250 millones de usd están programados para la preserva-
ción de los océanos. biocaf 2022-2026 combina un enfoque trans-
versal de ecosistemas estratégicos junto con cinco componentes, 
todos ellos con aspectos de transformación y transición de sistemas 
alimentarios a través de soluciones basadas en la naturaleza.

CAPÍTULO 3
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RESPUESTAS DENTRO DE LOS CUATRO 
EJES DE TRANSFORMACIÓN DE LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS
Como se mencionaba en el capítulo 1, existen cuatro ejes funda-
mentales de respuesta, análisis y transformación de los sistemas 
alimentarios, que coinciden tanto en la clasificación hecha por fao 
en su marco estratégico, como en las transiciones identificadas 
por la Coalición para la Alimentación y Uso del Suelo (folu) en su 
informe global.

• Nutrición y alimentación saludable: tomar decisiones de 
consumo más informadas y saludables para la población y 
el planeta, logrando que todas las personas puedan tener 
acceso a productos saludables y puedan decidir sobre su 
consumo (eje 1).

• Mejor medio ambiente y soluciones basadas en la naturaleza: 
técnicas de agricultura regenerativa, nuevos enfoques para 
proteger los bosques y gestionar la pesca y los océanos (eje 2).

• Producción y abastecimiento sostenibles: con opciones dentro 
de sistemas locales y circulares, con nuevas fuentes de 
proteína y reduciendo la pérdida de alimentos. En este 
momento, a escala global, el 60 % de las calorías consumidas 
provienen de cuatro alimentos (trigo, arroz, maíz y patata), 
mientras que el 70 % de la producción de granos se destina a 
pienso animal (eje 3).

• Inclusión social, equidad de género y transformación rural: se en-
cuentra en la base de esta pirámide, ya que es fundamental 
fortalecer los medios de vida rurales, apoyar la innovación 
digital en el sector alimentario y fomentar que las mujeres 
sean apoyadas al tomar decisiones para sus familias y comu-
nidades (eje 4).

Esta oportunidad de transformación del sistema de alimenta-
ción y del uso de la tierra en Iberoamérica se traduce en mejores 
resultados ambientales —en términos de reducción de emisiones 

y recuperación de biodiversidad— y en una mejora de la salud 
humana de su población —a través de dietas más nutritivas y 
saludables—. Asimismo, cabe recordar los beneficios económicos 
de las respuestas que logran transformar los sistemas alimen-
tarios ya que, en términos globales, se ha estimado un retorno 
de hasta 5000 millones de usd anuales, quince veces más que la 
inversión necesaria para llevar esta transformación a cabo. Ade-
más, esta transformación evitaría perder hasta 12 000 millones 
de usd anuales en costes ocultos por las externalidades sociales 
y ambientales de los sistemas alimentarios, un número mucho 
mayor que el del valor de la producción de estos mismos sistemas 
a precios de mercado (folu 2019).

Para lograr respuestas que posibiliten esta transformación, den-
tro del marco de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 
las Naciones Unidas (unfss) celebrada en 2021, se identificaron 
cinco “palancas o motores del cambio”, como se denominaron en 
la Cumbre:

• Derechos humanos: liberar el potencial transformador de un 
enfoque basado en los derechos humanos.

• Arquitectura de la financiación alimentaria: financiación de 
un sistema alimentario sostenible y nutritivo.

• Innovación: no solo como oportunidad en términos econó-
micos y de empleo para Iberoamérica en el momento actual, 
sino también como palanca para hacer más eficientes las 
soluciones de lucha contra el cambio climático.

• Igualdad de género y capacitación de la mujer: un requisito 
previo para la transformación de los sistemas alimentarios.

• Gobernanza de la transformación de los sistemas alimenta-
rios, para poder manejar las necesidades de la gobernanza 
multinivel dentro de la complejidad (unfss 2021).

A la hora de identificar respuestas, para la mayoría de países 
iberoamericanos, un hito importante es el Foro de Ministros de 
Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que se reúne 
periódicamente, a instancias del pnuma. Las respuestas sobre sis-
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temas alimentarios están muy presentes tanto en las decisiones 
sobre producción y consumo, como en aquellas sobre restaura-
ción de ecosistemas. La aplicación de éstas y otras respuestas 
a los sistemas alimentarios iberoamericanos ha hecho posible 
muchas buenas prácticas, de las que se mencionan a continuación 
algunos ejemplos, organizados dentro de los sectores que guían 
este documento.

Respuestas y buenas prácticas desde la nutrición y 

alimentación saludables (eje 1)

En 2016, Chile puso en marcha uno de los ejemplos más rele-
vantes de mejora en la información al consumidor a través del 
etiquetado. El manual de etiquetado de la Ley de Alimentos 
chilena expresa que “los productores de alimentos deben entre-
gar información clara y comprensible al consumidor por medio 
de sellos de advertencia en la parte frontal de las etiquetas, 
indicando cuando un producto tiene adición de sodio, grasas 
saturadas o azúcares, que superan los límites establecidos por el 
Ministerio de Salud”. Gracias a un reconocible octógono negro 
en el que se indica “alto en calorias”, “alto en grasas saturadas” 
o “alto en azúcares”, las personas consumidoras pueden llegar a 
decidir su compra con mayor información para su salud.

México también ha ido incorporando progresivamente este 
mismo sistema de etiquetado, mientras que Argentina, Colombia, 
Perú, Venezuela y Uruguay, lo han ido incorporando gradualmen-
te. Desde 2016, México no solo incorpora los cuatro sellos de 
Chile, sino que añade un quinto octógono referido a las grasas 
trans. Las estimaciones son que entre el 80% y el 85% de los pro-
ductos procesados que se venden habitualmente en supermerca-
dos mexicanos llevarán al menos uno de estos sellos (insp 2020). 
Como resultados de este etiquetado, en Chile y México se ha ido 
observando una disminución en la compra de bebidas azucaradas, 
así como en postres envasados, derivando en un aumento del 
consumo de aquellos productos más saludables.

Con un objetivo muy diferente, Perú y México también han pues-
to en marcha programas públicos para incentivar el consumo de 
ciertos productos, como el pescado. Con el programa nacional “a 
comer pescado”, el país andino incentiva su ingesta y fomenta la 
pesca artesanal, la acuicultura de menor escala y la consolidación 
de cadenas de distribución del sector pesquero nacional. Por otro 
lado, México lanzó los programas “comepesca” y “pesca con futu-
ro” para, además de incentivar dietas más saludables que incluyan 
el pescado, frenar la pesca ilegal, mejorar su trazabilidad y reducir 
el desperdicio alimentario del pescado.

Respuestas y buenas prácticas desde el medio 

ambiente y las soluciones basadas en la naturaleza 

(eje 2)

Como se ha expuesto en el primer capítulo de este documento, las 
soluciones basadas en la naturaleza (SbN) tienen gran potencial 
para promover sistemas alimentarios sostenibles, así como para 
fortalecer la gobernanza y las capacidades a un nivel local dentro 
de los diferentes territorios. Además, las SbN pueden llegar a 
proporcionar más de un tercio de la mitigación climática necesaria 
para 2030. Entre estas soluciones, el sector de la agricultura, la 
silvicultura y otros usos de la tierra (afolu) es el que en mayor me-
dida puede contribuir a esta mitigación. La deforestación evitada, 
la mejora de la gestión forestal y la restauración de áreas degra-
dadas contribuirían a una reducción masiva de las emisiones y a la 
disminución del carbono atmosférico (Griscom et al. 2017).

América Latina y el Caribe albergan un elevado potencial para 
todo tipo de SbN, con nuevas oportunidades de empleos verdes 
en las zonas rurales y de beneficios económicos por la restaura-
ción de esas 400 millones de hectáreas degradadas en América 
Latina y el Caribe. En este tipo de soluciones ha estado enfocada la 
«aceleradora de política pública para la restauración» apoyada por 
el Instituto de Recursos Mundiales (wri) desde 2021. Su trabajo 
ha estado siempre vinculado a Gobiernos nacionales, con el fin de 
desarrollar e implementar políticas públicas que puedan impulsar 
la restauración a escala, como solución basada en la naturaleza, 
fundamental, también, para los sistemas alimentarios. A continua-
ción, se mencionan algunas respuestas en este sentido que han 
sido implementadas por diferentes países iberoamericanos:

• Brasil está estudiando cómo utilizar programas públicos 
de incentivos para ayudar a los agricultores a acceder a 
financiación privada a través de préstamos de bancos de 
desarrollo.

• El Salvador se encuentra diseñando tres nuevos instrumen-
tos políticos para mitigar el riesgo climático y ayudar a las 
comunidades a adaptarse a sus efectos. El primer instru-
mento reorienta el actual mecanismo de compensación 
medioambiental para invertir en zonas donde la restaura-
ción proteja fuentes clave de agua. El segundo permite que 
los bancos locales concedan préstamos a las personas que 
cultivan alimentos y productos básicos mientras restauran 
la tierra. El tercero desarrolla un programa similar al pago 
por servicios ecosistémicos para prevenir inundaciones y 
corrimientos de tierras.

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza 
pueden llegar a proporcionar más de 
un tercio de la mitigación climática 
necesaria para 2030.
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• Chile se propone revisar los aspectos técnicos de sus progra-
mas de incentivos a la restauración del bosque nativo para 
aumentar la demanda y, por tanto, el número de hectáreas 
restauradas. Estos esfuerzos apoyan el Plan Nacional de 
Restauración del Paisaje, que es parte de las cdn de Chile.

• Costa Rica está evaluando cómo subvencionar la creación de 
cadenas de valor sostenibles con incentivos públicos, para 
garantizar la permanencia de los avances en restauración de 
los ecosistemas.

• Guatemala quiere certificar proyectos de restauración a un 
ritmo mayor, para que más personas y más tierras puedan 
beneficiarse de sus programas de incentivos. Para ello, tiene 
previsto desarrollar un sistema de certificación que sea ca-
paz de reducir el número de visitas sobre el terreno, diseñar 
un sistema de seguimiento del rendimiento del programa 
de incentivos y aumentar la capacidad interna del Gobierno 
para evaluar más proyectos.

• México está acelerando la protección y restauración de los 
bosques a través de fondos públicos y privados, impulsando 
las asociaciones público-privadas para su actual programa de 
pago por servicios ecosistémicos. 

• Perú puso en marcha su Estrategia Nacional de Restauración 
(ProRest) y está estudiando el desarrollo de incentivos para 
cumplir sus compromisos nacionales y apalancar la inversión 
del sector privado (wri 2021).

Todos estos ejemplos refuerzan el compromiso, en Iberoamérica, 
del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de Eco-
sistemas (2021-2030), con ejemplos de proyectos, sobre todo en 
México, alrededor de la cuenca del Amazonas, así como en zonas 
arbustivas, de pastizales, estepas y áreas montañosas de Argenti-
na, Chile, Bolivia y Perú.

Tanto si se persigue restaurar un ecosistema con énfasis en biodi-
versidad y servicios ecosistémicos como si el objetivo es recuperar 
el suelo fértil, las tierras degradadas pueden actuar como sumidero 
de carbono y recuperar su productividad. La restauración ecológi-
ca es una estrategia clave para la recuperación de un ecosistema 
que ha sido degradado, mejorando la biodiversidad, el suelo y el 
agua, al tiempo que se producen alimentos, medicinas o madera 
legal, aliviando, además, la presión sobre los bosques primarios de 
gran valor.

Las prácticas de restauración ecológica son una respuesta ur-
gente en Iberoamérica para mitigar el cambio climático, mejorar 
los sistemas alimentarios a medio y largo plazo, así como para 
restablecer los beneficios sociales, económicos y ambientales 
asociados a ello. En particular, la inversión en restauración ofrece 
beneficios económicos, tanto directos como indirectos, creando 
puestos de trabajo relacionados con el suelo y en viveros. En la 
misma línea, las explotaciones agrícolas y las industrias made-

reras pueden ser más abundantes y sostenibles, evitando los 
costes asociados a la reparación de infraestructura dañada por 
las inundaciones y la erosión, así como por la escasez de agua. 
Los costes asociados a la degradación de la tierra quintuplican la 
inversión necesaria para la regeneración de los ecosistemas, por 
lo que las empresas y fondos que desarrollan modelos de negocio 
alrededor de la restauración tienen beneficios asegurados y un 
amplio margen de ganancias (wri 2018).

Sin embargo, la financiación de estas soluciones sigue siendo un 
reto, por lo que cada vez más se potencian modelos innovadores, 
como el de la Economía Forestal Climáticamente Inteligente. Esta 
se refiere al uso de productos forestales que llegan a proporcionar 
beneficios climáticos netos, a la vez que cumplen con las salvaguar-
das sociales y ecológicas. La creación de una economía forestal 
inteligente desde el punto de vista climático podría proteger, 
mantener y gestionar los bosques, al tiempo que les asignaría un 
mayor valor, creando incentivos para su restauración, y beneficios 
sociales y económicos (clua 2021).

Con esta misma lógica, algunos territorios iberoamericanos se 
encuentran trabajando con enfoque de «paisajes bioalimenta-
rios», impulsando zonas de producción alimentaria, terrestre o 
acuática, definidas por una serie de características biofísicas y 
patrones de gestión distintivos, que pueden llegarse a cartogra-
fiar y considerarse como unidades de planeación funcionales 
(tnc 2021).

Como ejemplos concretos, pueden mencionarse el caso del Gran 
Chaco (Argentina) y de Granada (España). En ambos casos se han 
desarrollado modelos que combinan cultivos con SbN y prácti-
cas tradicionales capaces de recuperar biodiversidad y generar 
ingresos adicionales con otro tipo de producciones. Del lado 
público, se ha necesitado mucho diálogo, así como formación para 
las personas agricultoras, acompañada de un sistema de incenti-
vos y de revisión de la legislación. Para el caso concreto del Gran 
Chaco argentino, las prácticas de uso mixto de la tierra pueden 
casi duplicar los ingresos de las explotaciones, una vez superados 
los costes de la transición, gracias a la diversificación del pasto-
reo exclusivo a pastoreo mixto, silvopastoreo y producción de 
miel o harina de algarroba en bosques restaurados. Para el caso 
de Granada, el impulso de la producción y comercialización de 
almendras orgánicas ha mejorado el anclaje de los suelos para 
minimizar la erosión, proporcionando, además, una ganancia 
neta de 44 000 usd anuales para una plantación de 35 hectáreas. 
En los dos casos, la legislación, los incentivos y las subvenciones 
ayudan a las personas agricultoras a esta transición hacia paisajes 
bioalimentarios más diversos (Bossio D. et al. 2021).
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Políticas públicas que fomentan la agroecología y la 
agricultura regenerativa

Mientras aumentan los impactos negativos del cambio climático 
en los ecosistemas, la tierra debe seguir siendo productiva para 
mantener la seguridad alimentaria de una población que continúa 
creciendo. La agroecología y la agricultura regenerativa emergen 
como alternativas para revertir el cambio climático mediante 
prácticas agrícolas que recuperan la materia orgánica del suelo 
y su biodiversidad, secuestrando carbono y mejorando el ciclo 
del agua. De esta forma se recupera la fertilidad de los suelos, al 
tiempo que se mantiene la productividad de alimentos.

La agroecología es un enfoque holístico que respalda una produc-
ción agropecuaria sostenible y que sustenta una gestión estable 
del medio ambiente. «Al imitar el funcionamiento de la naturaleza 
y los servicios ecosistémicos, aumenta la resiliencia y la diversi-
dad de las explotaciones agropecuarias, y podría fomentar una 
transformación integral de los sistemas alimentarios y de pro-
ducción agropecuaria», de acuerdo a la Unión Europea. Los tres 
países iberoamericanos de la península ibérica incluyen medidas 
públicas de apoyo a la agroecología, en la línea de lo que se viene 
impulsando en la nueva Política Agraria Común (pac) y en la Es-
trategia «de la Granja a la Mesa» de la Unión Europea (ue 2021).

La Coalición para la Agroecología, desarrollada en la Cumbre de 
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, profundiza en 
cómo se puede escalar el desarrollo agroecológico a través de 
diferentes áreas de investigación, financiamiento, implementa-
ción y comunicación. En esta Coalición participan siete países 
iberoamericanos: España, Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay, 
República Dominicana y México (unfss 2021).

También Cuba, Nicaragua y Venezuela incluyen el fomento de la 
agroecología de manera expresa en sus estrategias nacionales 
sobre cambio climático. Países que cuentan con políticas espe-
cíficas que promueven tanto la agroecología como la agricultura 
orgánica son Brasil (Política Nacional de Agroecología y Produc-
ción Orgánica, 2012) y Nicaragua (Ley de Fomento a la Producción 
Agroecológica u Orgánica, 2011). México cuenta con una ley para 
el manejo de la agricultura orgánica (Ley de Productos Orgánicos, 
2006), la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable (2001) y la Ley 
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
(2005). Costa Rica ha implementado medidas similares como parte 
de su programa de reconocimiento de beneficios ambientales, ade-
más de una ley que promueve la agricultura orgánica. Argentina es 
otro país que promueve la agroecología con políticas de seguridad 
alimentaria y apoyo a la agricultura familiar, a través del programa 
Prohuerta (Le Coq et al. 2020).

Chile también cuenta con una ley para la agricultura orgánica, de 
2006, que incorpora los principios de la agroecología como parte 
de su política de apoyo a la agricultura familiar y de promoción 
de la agricultura sostenible. Además, en Chile se incorporaron 
programas de asistencia técnica y subsidios a la inversión en las 
políticas del Instituto de Desarrollo Agropecuario, así como un 
sistema alternativo de certificación en la ley de agricultura orgá-
nica, que permitió a los pequeños agricultores familiares acceder 
a diferentes mercados para sus productos orgánicos (Martínez et 
al. 2017).

Paralelamente, la agricultura regenerativa combina la agricultura 
sostenible con técnicas de restauración, produciendo alimentos 
y almacenando carbono al mismo tiempo. Se trata, en esencia, de 
un proceso dirigido a mejorar la funcionalidad y la capacidad de 
los paisajes, y a responder a las necesidades diversas y cam-
biantes de la sociedad. Según los datos publicados del Proyecto 
Drawdown, para el 2050 la implementación de prácticas agrícolas 
respetuosas con el clima podría mitigar casi 170 gigatoneladas de 
dióxido de carbono equivalente (GtCO

2
e), al tiempo que generar 

un retorno financiero neto de casi 10 000 millones de usd. A 
pesar de sus ventajas probadas con evidencia científica, hasta el 
momento, la inversión inicial necesaria ha supuesto una barrera 
para que pueda llegar a ser considerada dentro de planes públicos 
(Drawdown 2017).

Cuando a estas soluciones desde el sector agrícola les agregamos 
las buenas prácticas del sector forestal, surgen modelos como 
los agroforestales, que proporcionan el mejor ejemplo de las 
sinergias entre mitigación y adaptación, implicando la integración 
y uso de árboles en los campos de cultivos, granjas y entre dife-
rentes terrenos agrícolas. Los árboles crean una amortiguación 
frente a los impactos climáticos sobre los cultivos, al tiempo que 
refuerzan los sumideros de carbono. En este sentido, la agrofo-
restería tiene en cuenta los bosques y árboles, combinándolos 

La agroecología y la agricultura 
regenerativa emergen como alternativas 
para revertir el cambio climático 
mediante prácticas agrícolas que 
recuperan la materia orgánica del suelo y 
su biodiversidad, secuestrando carbono 
y mejorando el ciclo del agua.
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en mosaico con la agricultura y aportando numerosos beneficios, 
como el aumento en la cantidad y diversidad de alimentos, la 
recuperación del ciclo del agua y el aumento de la biodiversidad, 
así como la reducción de la erosión del viento en tierras de culti-
vo, al actuar los árboles como barreras, incrementándose, así, la 
producción agrícola (ipcc 2014). De la misma forma, las medidas 
silvopastoriles pueden ayudar a revertir la degradación de suelos, 
al tiempo que producir alimentos (Dhanish et al. 2017).

Proyectos nacionales de lucha contra la deforestación

Ecuador lidera la certificación jurisdiccional del aceite de palma 
libre de deforestación, Perú ha desarrollado un Módulo de 
Seguimiento de la Cobertura Forestal como parte de un sistema 
nacional de seguimiento del impacto de la agricultura en los 
bosques, mientras que Colombia ha establecido una fecha límite 
nacional y una definición de deforestación. Sin embargo, persis-
ten muchos retos, ya que es necesario mejorar la coordinación 
entre ministerios, alinear políticas que no apoyan la protección 
de los bosques u otros recursos naturales, así como recompensar 
a aquellos productos que demuestran prácticas sostenibles de 
producción. Por otro lado, a nivel subnacional, no siempre hay su-
ficientes recursos y capacidades para poder aplicar las políticas y 
la legislación nacional. Aunque todos los países cuentan con leyes 
cada vez más estrictas en materia de deforestación, a menudo su 
aplicación es deficiente e ineficaz (pnud 2020).

En Paraguay, la Alianza para el Buen Crecimiento (Good Growth 
Partnership, ggp) ha sensibilizado a los ganaderos y los ha capa-
citado para mejorar la planificación del uso de la tierra. Más de 
4 900 pequeños, medianos y grandes productores han mejorado 
sus prácticas de producción y han asumido un marco normativo 
para la carne de vacuno sostenible. Además, se han cartografiado 
casi 7 millones de hectáreas y corredores de biodiversidad, lo que 
está sirviendo de apoyo para la toma de decisiones sobre el cambio 
de uso de la tierra a nivel nacional y subnacional. Las instituciones 
financieras, a través de cursos de formación especializada, han 
recibido herramientas para la toma de decisiones sobre producción 
sostenible, sobre las tendencias del mercado internacional y sobre 
los incentivos necesarios para favorecer una reducción de emisio-
nes provocadas por el ganado (pnud 2022).

En Brasil, la ggp ha ayudado a los gobiernos locales y a los muni-
cipios a reforzar la protección de ecosistemas y aplicar el Código 
Forestal nacional, evitando 12 millones de toneladas métricas de 
emisiones de CO

2
. La demanda del mercado ha apoyado la pro-

ducción de soja sostenible, que reduce la deforestación y resulta 
más inteligente para el clima, mejorando la trazabilidad para los 
compradores. Este tipo de iniciativas demuestran que resulta ren-
table producir en tierras degradadas, en lugar de usar ecosistemas 
naturales, mitigando los riesgos de deforestación y aprovechando 
las oportunidades de financiación verde (pnud 2022).

A escala europea, la nueva ley de deforestación importada apro-
bada por la ue busca minimizar los productos relacionados con la 

pérdida de cobertura forestal. De esta forma, se intenta, en cierto 
modo, internalizar los impactos de los sistemas alimentarios 
sobre los ecosistemas y las cadenas de valor de otros países, me-
jorando así la gobernanza y la cooperación internacional. Esto no 
solo afecta a Portugal y España, como países miembros de la ue, 
sino que tiene efectos en el resto de los países iberoamericanos 
que exportan productos y alimentos que puedan llegar a estar 
relacionados con un cambio de uso del suelo y un avance de las 
fronteras agrarias. Este es un tema de enorme sensibilidad políti-
ca, considerando sus potenciales efectos limitantes al comercio.

Finalmente, cabe mencionar en este ámbito la iniciativa «del 
compromiso a la acción» (FC2A), llevada a cabo en Colombia, Perú 
y Ecuador para ayudar a los Gobiernos y a las empresas a acelerar 
la reducción de la deforestación de productos agrícolas básicos en 
ecorregiones forestales clave. El proyecto se centró en la elabora-
ción conjunta de una hoja de ruta para cada país, en la que se des-
tacaban las políticas e inversiones vigentes, así como las medidas 
adicionales necesarias para cumplir los compromisos adquiridos 
por los Gobiernos y las empresas de estos países, reduciendo, así, 
la deforestación causada por los productos básicos. Por ejemplo, se 
ha reforzado la planificación del uso del suelo, se han promulgado 
leyes que lo regulan y se han creado sistemas nacionales de segui-
miento por satélite sobre el terreno (FC2A 2021).

Respuestas para una mejor producción y 

distribución de alimentos (eje 3)

Reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos

En Iberoamérica, se estima que un 50 % de la producción se pier-
de por mermas y desperdicio alimentario, en diferentes partes de 
la cadena, lo que implica un uso ineficiente de recursos escasos, 
como la tierra, el agua y la energía. Mientras que la pérdida se re-
fiere a la disminución en la cantidad o la calidad de los alimentos, 
el desperdicio está relacionado con el descarte o uso no alimen-
tario de lo que había sido producido para consumo humano. La 
pérdida y el desperdicio de alimentos representan, además, entre 
el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gei (fao 2021).

Perú, Paraguay, Panamá, Guatemala, México, Colombia, Portugal 
y España cuentan con medidas o normas específicas destinadas 
a reducir el desperdicio de alimentos, facilitando la donación e 
incentivando buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de pro-
ducción y consumo (ver anexo). De todas las soluciones para frenar 
las emisiones de gei, entre las más rentables están la reducción del 
desperdicio alimentario y la mejora de las dietas, llegando a sumar, 
entre ambas, más de la mitad de la reducción que puede provenir 
del sector de alimentación y agricultura (ver figura 19).
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Respuestas para la inclusión social y la 

transformación rural (eje 4)

Vínculos urbano-rural y agricultura urbana

Los vínculos entre el mundo rural y urbano en la alimentación son 
constantes, conectando la producción, que mayoritariamente 
se da en el campo, con el consumo masivo de las ciudades. Esta 
relación hace necesario fortalecer la planificación urbana y terri-
torial, facilitando los flujos de productos, servicios e información 
que permitan garantizar la seguridad alimentaria y que reduzcan 
el impacto medioambiental. Para ello, hay ejemplos en Iberoamé-
rica que desarrollan legislación, que innovan en modelos de 
gobernanza basados en la nutrición y que promueven inversiones 
financieras inclusivas.

Las personas que producen alimentos en zonas rurales de Ibe-
roamérica se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a capital 
suficiente para la mejora en sus producciones, así como a dificul-
tades para llegar a competir con las distribuidoras, que cumplen 
mejor con las exigencias de los supermercados. Por este motivo, 
dentro de esos vínculos entre los mundos rural y urbano, hay 
también que incluir movimientos migratorios desde el campo a la 
ciudad, incentivados por el modelo moderno de sistema alimenta-
rio, mayoritario en Iberoamérica.

Para disminuir la dependencia que tiene la ciudad del campo, han 
surgido modelos de agricultura urbana y periurbana —cultivo de 
plantas y cría de animales dentro y en los alrededores de las ciu-
dades—, que proporcionan productos alimentarios (vegetales y 
animales) y no alimentarios (como leña, plantas medicinales, aro-

máticas, ornamentales) de distinto tipo. En un mundo en el que el 
70 % de la población iberoamericana vivirá en ciudades en 2050, 
de acuerdo a los datos de un Hábitat, la agricultura urbana ofrece 
numerosos beneficios, contribuyendo a la mitigación climática 
y a la seguridad alimentaria, y haciendo de las ciudades lugares 
más verdes y saludables. Además, contribuye a la seguridad 
alimentaria de las familias, especialmente en tiempos de crisis, 
con productos más frescos y nutritivos a precios más asequibles 
y con menores emisiones, al no necesitar transporte, envasado, 
refrigeración ni almacenamiento (fao 2014).

Por otro lado, la agricultura urbana cuenta con grandes posibili-
dades respecto a la mitigación y la transformación verde de las 
ciudades, generando trabajo e ingresos para grupos desfavoreci-
dos y pudiendo crear un empleo por cada 100 metros cuadrados 
de huerto urbano, ya sea en producción, suministro de insumos o 
comercialización (fao 2014).

Agricultores y municipalidades de diferentes partes de Iberoamé-
rica están ayudando a crear ciudades más verdes con huertos ur-
banos, incluyendo Tegucigalpa, San Salvador o La Habana. Dentro 
de Ciudad de México existen unas 22 800 hectáreas que producen 
unas 15 000 toneladas de hortalizas cada año, mientras que, en las 
afueras de Lima, alrededor de 5000 tierras de cultivo de regadío 
suministran hortalizas de vida corta para su venta en los mercados 
municipales, ofreciendo una fuente de ingresos para la población 
rural y la población urbana más humilde de la ciudad. Tanto en Ciu-
dad de México como en Lima, la agricultura urbana está permitien-
do reciclar para riego las aguas residuales tratadas, reduciendo, 
asimismo, problemas de salud por el uso de aguas negras. Estas 
áreas agrícolas en las ciudades también ayudan a crear resilien-
cia frente a inundaciones, con la absorción de agua, aliviando la 

Figura 19. Impacto en términos de reducción de emisiones de gei de diferentes soluciones, a escala global
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presión sobre los sistemas de alcantarillado. En España, el huerto 
urbano del Parque de Miraflores (Sevilla) se ha convertido en un 
ejemplo precursor de una tendencia en auge, convirtiéndose en un 
referente europeo tras la buena gestión de sus 175 parcelas, con 
26 años de cosecha ininterrumpida (La Rábida 2018).

Fortalecimiento de medios rurales: población indígena y 
originaria, y pequeños agricultores

Las respuestas que se dan desde los países iberoamericanos para 
proteger los bosques también contribuyen a la nutrición y la 
salud de muchas poblaciones locales, especialmente poblaciones 
indígenas y originarias, con plantas medicinales, hojas, semillas, 
frutos secos, miel, hongos e insectos, de los que en Iberoamérica 
se consumen más de 5 toneladas al año (oit 2018).

Se estima que de los 370 millones de personas que pertenecen a 
los pueblos indígenas y tribales del mundo, 70 millones dependen 
de los bosques para alimentarse y para vivir. Estos bosques pro-
porcionan un ingreso diversificado para las poblaciones rurales 
iberoamericanas, contribuyendo con 49 000 millones de usd 
(casi el 1 %) al pib regional. Restaurar los bosques es también, por 
tanto, proteger el modo de vida de las poblaciones indígenas y sus 
fuentes de alimentos. Aunque representan solo el 5 % de la pobla-
ción mundial, los pueblos indígenas cuidan y protegen el 22 % de 
la superficie de la Tierra y el 80 % de su biodiversidad (oit 2018).

Además, los territorios indígenas y tribales contienen alrededor 
de un tercio de los bosques de América Latina y el Caribe, lo que 
supone el 14 % del carbono almacenado en los bosques tropicales 
de todo el mundo. Por este motivo, las respuestas de políticas 
que protegen estos territorios, además de garantizar la seguridad 
alimentaria local, conservan la diversidad de fauna y flora silves-
tres, y juegan un papel clave en la estabilización del clima local y 
regional (fao 2021).

Tampoco hay que olvidar la pequeña agricultura —más adaptada 
al clima y con menores impactos sobre la deforestación—, que 
tiene un efecto positivo en las personas más pobres, hasta dos 
veces mayor que el crecimiento de otros sectores. Es por ello que 
las inversiones sostenibles, que normalmente provienen de los 
propios pequeños productores, pueden llegar a catalizar la gene-
ración de empleo y crecimiento económico incluyente (Sahan y 
Mikhail 2012).

FORTALECIMIENTO DE LA 
DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA 
COMUNIDAD IBEROAMERICANA
Desde su concepción, el sistema de Cumbres Iberoamericanas de 
Jefes de Estado y de Gobierno estuvo encaminado a examinar los 
grandes retos que enfrentan los países en un mundo de trans-
formación y a propiciar soluciones, basados en el conjunto de 
afinidades históricas y culturales que los enlazan, así como en el 
diálogo, la cooperación y la solidaridad.

Los encuentros ministeriales sectoriales logran acuerdos políticos, 
estrategias y áreas de trabajo conjunto que fundamentan la coope-
ración que tiene lugar en el escenario iberoamericano. Los formatos 
multiactor y multinivel, de gran flexibilidad, que se promueven desde 
segib constituyen un escenario con potencial para poner en marcha 
iniciativas conjuntas de envergadura, que respondan a los retos más 
acuciantes.

En materia de sistemas agroalimentarios, medio ambiente y 
cambio climático, se han presentado avances importantes, 
favorecidos por las diferentes Conferencias Ministeriales de los 
últimos años. En la XI Conferencia Iberoamericana de Ministras 
y Ministros de Agricultura, celebrada en abril de 2022, se acordó 
«instar a que los esfuerzos económicos y financieros para mitigar 
la actual crisis sean encaminados a una transformación sistémica 
que afronte los principales retos globales como el cambio climá-
tico, la pérdida de biodiversidad, la pobreza, la desigualdad social 
y las brechas de género». También se propuso crear un grupo 
de trabajo de países que, con apoyo del iica y fao, pueda definir 
acciones concretas para canalizar recursos al sector, fomentar los 
fertilizantes biológicos y el intercambio de tecnologías, así como 
la investigación e innovación agropecuarias, la reconfiguración de 
las cadenas globales de valor y los programas conjuntos para la 
transformación digital de la agricultura (AgTech).

Los ministros de Turismo y Economía de Iberoamérica propusie-
ron, en 2018, «un plan de impulso de la gastronomía iberoameri-
cana como una de sus riquezas con mayor impacto en la Agenda 
2030 a través de toda la cadena de valor del ecosistema gastro-
nómico». Desde ese marco, se impulsó lo que posteriormente 
sería el Plan Iberoamericano de Gastronomía y Alimentación 
(piga 2030) y la celebración de distintos eventos internacionales, 
que han promovido nuevas medidas de políticas públicas.
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piga 2030: Plan Iberoamericano de Gastronomía y Alimentación

Acordado por consenso de los veintidós países de Iberoamérica el 15 de diciembre de 2021, el Plan 
Iberoamericano de Gastronomía y Alimentación fortalece la participación del subsistema de la gastro-
nomía en la transformación de los sistemas de alimentación que no son sostenibles. El piga 2030 es el 
primer documento estratégico y mecanismo de gastrocooperación del mundo.

La gastronomía se valora como un ámbito de creación de alianzas estratégicas para lograr mayores y 
mejores impactos. A partir de este proceso, se ha demostrado el poder de la gastronomía para lograr 
consensos y convocar a actores internacionales, multilaterales, nacionales, y locales, y sectores dife-
rentes de la cadena de valor como lo demostró el I Foro Iberoamericano de Gastronomía, alimentación 
y turismo sostenible el 9 y 10 de septiembre de 2020, en coordinación con el Gobierno de Panamá y la 
Fundación Hoja de Bijao, donde participaron más de 45 actores públicos y privados de Iberoamérica.

El piga 2030 prioriza el planeta como una de sus cinco áreas de incidencia, que, junto a la paz, las perso-
nas, las alianzas, la prosperidad se alinean con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Se aborda 
el uso sostenible de los recursos naturales involucrados en las cadenas de valor gastronómicas. De for-
ma específica, segib se plantea reconocer buenas prácticas y tecnologías para el manejo de los recursos 
naturales y de mitigación de impacto del cambio climático en los modelos de producción y consumo más 
sostenibles de la gastronomía. También, mejorar las capacidades de transición hacia el desarrollo soste-
nible y la reducción de impacto del cambio climático, para lo cual las universidades son fundamentales.

La publicación del Informe de la segib y el Basque Culinary Center sobre la contribución de la gastrono-
mía a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 2021, dio cuenta de los desafíos del 
subsistema gastronómico de una manera específica e inédita, e identificó buenas prácticas de contri-
bución del subsistema gastronómico al desarrollo sostenible local. El piga 2030 sigue visibilizando el 
potencial de un sector que se reconoce como agente del cambio contra el hambre y la malnutrición, con 
capacidad para inspirar una producción sostenible de alimentos, el consumo responsable de productos 
gastronómicos, las dietas saludables y la reducción del desperdicio alimentario.

Las últimas dos Conferencias Iberoamericana de Ministros y Minis-
tras de Medio Ambiente y Cambio Climático, celebradas en 2020 
en Andorra y en 2022 en Santo Domingo, República Dominicana, 
han recogido, también, la necesidad de trabajar en los sistemas 
alimentarios desde el medio ambiente. En ellas se reconoció que 
el cambio climático y la pérdida de biodiversidad ponía en ries-
go la producción alimentaria, y que la recuperación de sistemas 
agrícolas sostenibles y tradicionales favorece la transición hacia 
un modelo de producción y consumo que contribuya a la seguri-
dad alimentaria y la salud medioambiental. Este foro ha acordado 
trabajar en un sistema iberoamericano que refuerce los sistemas 
agroalimentarios sostenibles y diversos, reduciendo los desper-
dicios alimentarios, fomentando un avance hacia modelos más 
sostenibles de producción y consumo, y promoviendo la comuni-
dad y la cultura como incentivos. En este contexto, también surge 
la iniciativa de impulsar una Carta Medioambiental Iberoamerica-
na, para ser adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la 
XXVIII Cumbre Iberoamericana, con la idea de construir sobre los 
consensos de los países en temas medioambientales y climáticos, 
para hacer frente a los principales desafíos del cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad y la contaminación, así como fomentar la 
gestión integral de los recursos hídricos.

Debe destacarse que, dentro del ámbito iberoamericano, unos 
de los principales activos en materia de cooperación técnica son 
la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (riocc), 
la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (codia) 
y la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Iberoamericanos (cimhet). Estas redes cuentan con 
la participación de todos los Gobiernos de Iberoamérica y han fa-
cilitado la interlocución entre los actores técnicos competentes, 
logrando resultados concretos, especialmente de fortalecimiento 
institucional, en diversas temáticas de prevención y gestión de 
fenómenos hidrometeorológicos extremos, y de vulnerabilidad 
y adaptación al cambio climático. Estas tres redes técnicas que, 
desde comienzos de este siglo, vienen intercambiando infor-
mación y experiencias en materias relacionadas con el cambio 
climático tienen especial potencial para incorporar los sistemas 
alimentarios de forma más decidida en sus agendas de trabajo.

CAPÍTULO 3



57



58

Las recomendaciones mencionadas en este capítulo surgen no solo 
de la información recogida a lo largo de este informe sobre siste-
mas alimentarios y cambio climático en Iberoamérica, sino también 
de las recomendaciones de organismos multilaterales, centros de 
investigación iberoamericanos, así como de programas de coope-
ración que han venido trabajando en estos temas a lo largo de los 
últimos años. En este capítulo se hace un ejercicio de recopilación y 
sistematización de estas recomendaciones, ordenadas con base en 
los cuatro ejes identificados en el primer capítulo de este Informe 
que, como se ha mencionado, también coinciden con las áreas del 
Marco Estratégico de la fao y con los cuatro niveles para trans-
formar la alimentación a los que se refiere la Coalición sobre la 
Alimentación y el Uso del Suelo (folu)2.

Los marcos de políticas acordados internacionalmente en el seno 
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones 
Unidas proveen, además, de recomendaciones de políticas y 
directrices que sirven de marco de consenso para impulsar todas 
estas áreas, tal como se referencia posteriormente.

EJES Y MOTORES DE CAMBIO
Los cuatro ejes de análisis, respuestas y recomendaciones a lo 
largo del informe han sido:

• Nutrición y alimentación saludables: proveer una alimen-
tación suficiente, nutritiva y saludable a las personas, los 
animales y el planeta.

• Mejor medio ambiente y SbN: avanzar en una agricultura y 
ganadería más productivas y regenerativa; la protección y 
restauración de bosques y ecosistemas naturales, y un océa-
no sano y productivo.

• Mejoras en el abastecimiento de alimentos: diversificación 
de proteínas, la reducción de las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos, y los sistemas alimentarios circulares y locales.

• Inclusión social, igualdad de género y transformación rural: 
fortalecer los medios de vida rurales, un trabajo con igualdad 
de género y la aceleración demográfica, aprovechando la 
revolución digital.

2  The Food and Land Use Coalition (folu, por su sigla en inglés) publicó, en 2019, su informe de 
Consulta Global titulado Crecer mejor: diez transiciones críticas para transformar la alimentación y el 
uso del suelo.

En este capítulo de recomendaciones, se ha considerado estra-
tégico incluir un quinto eje transversal: alimentación y cambio 
climático. Este aborda recomendaciones horizontales, destinadas 
a asegurar unos sistemas alimentarios resilientes que contribu-
yan a mitigar el cambio climático en Iberoamérica.

Dentro de cada uno de estos ejes, las recomendaciones se orde-
nan en áreas que pueden acelerar la transformación, escogidas 
en función de los cinco motores de cambio identificados por 
Naciones Unidas en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 (unfss 2021) y los seis 
«puntos positivos de inflexión» señalados por la Coalición folu 
en 2021. Recogemos, así, la necesidad identificada a escala inter-
nacional de acelerar cambios, con la urgencia que la sociedad y el 
planeta requieren, a través de estas seis áreas de transformación:

• Gobernanza y políticas públicas: esta área de transformación 
ha sido identificada por unfss 2021 y por folu 2021.

• Mercados y financiación: que sean capaces de movilizar 
recursos para un sistema alimentario sostenible y saludable 
para las personas y para el planeta. Esta área de transforma-
ción ha sido identificada por unfss 2021 y por folu 2021.

• Innovación y tecnología: no solo como oportunidad en 
términos económicos y de empleo para Iberoamérica en 
el momento actual, sino también como palanca para hacer 
más eficientes todas estas recomendaciones. Esta área de 
transformación ha sido identificada por unfss 2021 y por 
folu 2021.

• Monitoreo, conocimiento e información: esta área de 
transformación responde a dos puntos de inflexión positivos 
identificados por folu 2021: monitoreo, por un lado, y cono-
cimiento e información, por otro.

• Educación, cambios de narrativas y de conductas: esta 
área de transformación responde a dos puntos de inflexión 
positivos identificados por folu 2021: educación y cambios 
de conducta.

• Derechos humanos e igualdad de género: son dos de los moto-
res de cambio más importantes identificadas en el marco de la 
Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 
de 2021 (unfss 2021). Además de incluirse transversalmente 
en todos los ejes, ambas se encuentran específicamente den-
tro del eje 4 (inclusión social, igualdad de género y transforma-
ción rural).

CAPÍTULO 4 

RECOMENDACIONES

CAPÍTULO 4
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