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EDITORIAL

ITSÏ ECHERI Revista de Divulgación de Estudios Económico Agroalimentarios 
y del Desarrollo Rural es una revista cuatrimestral, abierta al debate, que impulsa 
el análisis y la discusión permanente de los estudios vinculados al desarrollo rural 
con artículos arbitrados por pares, publicada por el Centro de Estudios Económico 
Agroalimentarios y del Desarrollo Rural (CEEADER) del Instituto de Investigacio-
nes Económicas y Empresariales (ININEE) de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH9.

La revista ITSÏ ECHERI Revista de Divulgación de Estudios Económico Agroali-
mentarios y del Desarrollo Rural, surgió en el año 2023 en el CEEADER del ININEE 
de la UMSNH, con la finalidad de cubrir la necesidad de difusión y divulgación 
de los productos de investigación relacionados con el sector primario de la econo-
mía, contribuyendo así a fortalecer la generación de conocimiento y formación de 
científicos en el estudio de los fenómenos vinculados al desarrollo rural y el sector 
agropecuario. En sus primeros números la revista ha cubre temáticas relacionadas 
con el CEEADER, constituyéndose actualmente en el órgano de difusión del Centro, 
siendo su cubertura temática las áreas de: 

• Estudios Agroalimentarios.
• Desarrollo Rural.
• Estudios de Caso.

Por lo que la revista ITSÏ ECHERI Revista de Divulgación de Estudios Econó-
mico Agroalimentarios y del Desarrollo Rural es una publicación electrónica cuatri-
mestral de comunicación social de la ciencia, dirigida a la comunidad universitaria y 
al público interesado en la temática asociada al sector agrícola y pecuario de México 
y del extranjero. Su principal objetivo es comunicar temas relacionados con el desa-
rrollo rural a través de la publicación de artículos y reseñas que recuperan y revitali-
zan los grandes retos teóricos contemporáneos en este campo.

De acuerdo con lo anterior, los artículos que aquí se presentan han seguido un 
riguroso proceso de arbitraje y selección con el objeto de garantizar la más elevada 
calidad académica de la revista.

 



Por lo que hace al Vol. II Núm. 6 Septiembre - Diciembre 2024 tenemos el placer 
de contar con las siguientes colaboraciones:

1. Mario Gómez Aguirre y Rosa Lizett García García 
CRISIS CLIMÁTICA: IMPACTO EN LOS RECURSOS HÍDRICOS

2. Yuliana Hernández García, Casimiro Leco Tomás y Rubén Molina Mar-
tínez
LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE UVA Y SU COMERCIO INTERNA-
CIONAL, 1961-2022

3. Antonio Favila Tello
LA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO EN EL MERCADO INTERNACIO-
NAL DE LA SOYA

4. Luis Alberto Sánchez Arciga y José Martín Gaspar Rodríguez Machorro
ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
EN MICHOACÁN: PROPUESTAS HACIA LA TRANSFORMACIÓN
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Crisis Climática: Impacto en los Recursos Hídricos
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Problemática

La degradación ambiental se ha posicionado en la agenda internacional como uno 
de los principales desafíos en el presente siglo para alcanzar la meta global de me-
jorar el bienestar de todas las personas y todavía falta mucho por entender sobre 
los distintos aspectos de la integridad de la biosfera y sus efectos interdependientes. 
La degradación ambiental, en las agendas internacionales, se ha abordado princi-
palmente desde los efectos del cambio climático y se ha prestado menos atención a 
otros aspectos de la integridad de la biosfera. Ahora se reconoce que el agua está en 
el centro del desarrollo sostenible al ser un aspecto vital para el estilo de vida actual 
como un recurso indispensable para la población, industria y ecosistemas. Además, 
también por estar relacionado con la mayor cantidad de desastres naturales cada 
vez más frecuentes y devastadores. Por ello, el objetivo de este artículo es contribuir 
a la divulgación de la ciencia a través del papel que desempeña el agua en la crisis 
climática. Por ello, se comienza por presentar el marco de estudio de integridad de 
la biosfera de los Límites Planetarios. En seguida se reseña cómo se ha visualizado la 
crisis climática y el agua en la agenda internacional y los cuatro principales desafíos 
actuales relacionados con la misma. Posteriormente, se aborda el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible 6.4 relacionado con el uso y escasez de agua, el indicador definido 
para su medición y aspectos comparativos del nivel de estrés hídrico regional en el 
mundo donde destaca la presión que se ejerce en el uso del agua disponible por parte 
de la agricultura.
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Desarrollo 

La degradación ambiental es un fenómeno complejo al igual que las interacciones 
entre los distintos factores de la biosfera. Por ello, en las últimas décadas ha crecido 
de manera exponencial la literatura que trata de estudiar y comprender tanto el fun-
cionamiento como las causas y consecuencias de las alteraciones en algunos o varios 
factores de la biosfera y cómo impactan a los estándares de vida mundiales actuales. 
Rockström et al., (2009) proponen el marco de estudio denominado Límites planeta-
rios, el cual plantea un espacio operativo para el crecimiento económico y el desarro-
llo humano con límites dentro de los cuales se tiene una baja probabilidad de dañar 
los sistemas de soporte vital en la Tierra. Se plantean tres categorías que definen 
niveles globales seguros de agotamiento de los recursos fósiles no renovables: uso de 
la biodiversidad, el consumo de recursos renovables y finalmente, la capacidad de la 
Tierra para absorber y disipar los flujos de desechos humanos. Estas categorías se di-
viden en nueve límites planetarios interdependientes con la integridad de la biosfera. 
Se plantea que en algunos de estos nueve límites todavía no se cuenta con informa-
ción suficiente (contaminación química, aerosoles atmosféricos, diversidad), pero 
en otros ya se pasaron los límites operativos seguros como en la diversidad genética, 
el cambio de uso de suelo, los flujos bioquímicos o el cambio climático. Mientras que 
otros están cada vez más cerca de sus límites seguros (reducción de ozono estratos-
férico, acidificación del océano y disponibilidad de agua dulce).

La crisis climática y el agua en la agenda internacional

Los efectos negativos de la degradación ambiental son cada vez más severos y fre-
cuentes. Es decir, que la relación de la degradación ambiental con el desarrollo eco-
nómico sostenible es cada vez más evidente, tanto por representar una limitante a la 
disponibilidad de recursos necesarios para la producción como por el costo de la re-
cuperación de los cada vez más devastadores y frecuentes desastres naturales. Ahora 
se considera al agua como parte crucial de la crisis climática y del estilo de vida ac-
tual y futuro, y así como para aumentar las capacidades de resiliencia de los países.

En el marco de la Cumbre del Futuro llevada a cabo en septiembre de 2024 por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ratifica el compromiso con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se señalan acciones que buscan proteger 
las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras; ratifica como 
pilares al desarrollo, la paz y seguridad y los derechos humanos y reconoce que la 
pobreza y la desigualdad son el mayor problema que enfrenta al mundo, que la crisis 
climática es uno de los más grandes retos que afecta de manera desproporcionada a 
los países y que las múltiples crisis que se experimentan actualmente se encuentran 
interrelacionadas y ponen en riesgo las perspectivas de desarrollo (Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, 2024). A la par que se reconoce que el desarrollo sosteni-
ble es un objetivo crucial y principal aspiración a alcanzar a través de la promoción 
y refuerzo del sistema multilateral de comercio, la cooperación internacional y el 
crecimiento impulsado por las exportaciones. Por lo que el progreso debe reflejar 
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avances en las dimensiones social, económica y medioambiental del desarrollo sos-
tenible con acciones equilibradas e integrales.

A pesar de que la preocupación por la relación entre el desarrollo y los recursos 
naturales se ha tratado en la agenda internacional de la ONU desde hace más de 
80 años, en la Cumbre del Futuro de 2024 ya se hace referencia a las distintas pers-
pectivas históricas. Es decir, que se reconoce que es necesario no solo gestionar o 
conservar, sino proteger y restaurar los ecosistemas. Transitar hacia modalidades de 
consumo, estilos de vida y procesos de producción respetuosos con la naturaleza, 
sostenibles. Y debido a los lentos avances en el cumplimiento de los compromisos 
del Acuerdo de Paris, se vuelve necesario ampliar el financiamiento de acciones en-
focadas en la adaptación y la resiliencia de los países en desarrollo. Es decir, que las 
afectaciones por los efectos climatológicas cada vez más extremos y los consecuentes 
costos de recuperación serán una constante en los próximos años.

Adicionalmente, The Intergovernmental Panel on Climate Change (2023), reco-
noció que la variación global del clima en la tierra que se está experimentando en 
este siglo es inequívocamente causa de la actividad humana. Esto ha provocado efec-
tos adversos generalizados tanto a la naturaleza como a las personas. Además, se 
sostiene que las comunidades vulnerables que históricamente han contribuido me-
nos al cambio climático actual se ven más afectadas y de manera desproporcionada. 
Aunque el cambio climático es un fenómeno ampliamente divulgado y tiene efectos 
transversales sobre las distintas aristas de la biosfera, este es solo uno de los aspectos 
de degradación ambiental. Otro de los límites planetarios que ha cobrado importan-
cia en los últimos años es el agua.

Desafíos relacionados con los Recursos Hídricos: Acceso, 
Saneamiento, Asequibilidad y Gestión Sostenible

La preocupación por los recursos hídricos ha estado presente en la agenda interna-
cional de distintas maneras. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2005 a 2015) 
se consideró al agua como parte de un gran objetivo de sostenibilidad medioambien-
tal y metas enfocadas en la protección de áreas marinas, lograr la utilización total de 
los recursos hídricos, mejorar el abastecimiento de agua potable y ampliar los servi-
cios de saneamiento (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2024b). En los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés) se vislumbra un 
esfuerzo por considerar el ciclo completo del agua incluyendo a todos los usuarios y 
usos. Se incluye un objetivo específico para asegurar la sostenibilidad del agua. Este 
se desglosa en seis grandes apartados: agua potable, saneamiento e higiene, aguas 
residuales y calidad del agua, uso y escasez del agua, cooperación y participación, 
gestión del agua y ecosistemas.

Hasta 2010 la Asamblea General de la ONU reconoce como derecho humano 
universal el acceso a agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible  (la 
fuente debe estar a menos de 1,000 metros del hogar y su recogida no debería su-
perar los 30 minutos) y asequible (el costo del agua no debería superar el 3% de los 
ingresos del hogar) para uso personal y doméstico (entre 50 y 100 litros de agua por 
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persona y día) y hasta 2015 se incluye como derecho humano al acceso físico y ase-
quible a servicios de saneamiento (ONU, 2024a; United Nations – UN Water, 2024a). 
En los años 70 se consideraba ya la crisis mundial de insuficiencia de abastecimiento 
y de creciente demanda. Y aún persisten problemas relacionados ya que se estima 
que cerca de 25% de la población mundial viven en países que sufren escasez de 
agua y que uno de cada cuatro centros de salud en el mundo no dispone de servicios 
básicos de agua potable (Kashiwase & Fujs, 2023; ONU, 2019). Posteriormente, se 
concentraron esfuerzos hacia temas de higiene y saneamiento del agua para consu-
mo humano. Todavía se considera que más de la mitad de la población carecen de 
servicios de saneamiento de forma segura (United Nations International Children´s 
Emergency Fund [UNICEF] y Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019), y 
que el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutili-
zadas lo que se traduce en enfermedades evitables y muertes (United Nations – UN 
Water, 2018b).  Sin duda, los problemas de acceso y saneamiento siguen vigentes.

Ahora, además, se considera al agua como el epicentro del desarrollo sostenible 
y es parte crucial para la adaptación a la crisis climática. Por ejemplo, se considera 
que más de 80% de los desastres naturales están relacionados con el agua y estos son 
los más económica y socialmente destructivos. Aunque, entre 1995 y 2015 solo 36% 
de los desastres naturales cuentan con estimaciones registradas sobre sus pérdidas 
económicas, se estima que correspondió 38% a tormentas, 25% a inundaciones, 4% 
a sequías (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters and United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction, 2015). Desde la primera Cumbre de la Tierra de 
Río en 1992 las inundaciones, las sequías y las tormentas han afectado a 4,200 mi-
llones de personas (95% de todas las personas afectadas por desastres) y causado 1.3 
billones de dólares en daños (63% de todos los daños) (Organización de las Naciones 
Unidas – Departamento de Asuntos Económicos y Sociales [ONU-DAES], 2024). 
Por lo que ahora se aborda la perspectiva de gestionar el recurso hídrico de manera 
sostenible, tanto para asegurar el acceso en épocas de sequía, la higiene y saneamien-
to en las inundaciones, gestión de aguas residuales y contaminación, conservación 
y recuperación de los ecosistemas acuáticos por su papel en el cambio climático y 
equilibrio de la biosfera, como para un uso sostenible por los distintos actores. 

También se aborda la cuestión de compartir equitativamente el recurso. Ya que, 
aunque el acceso al agua es un derecho humano, los costos de la gestión pueden 
generar problemas de asequibilidad que seguirán afectando a los sectores más vulne-
rables y sin duda serán un desafío entre el consumo humano y el sector productivo. 
Por ejemplo, se considera que las pérdidas económicas de un suministro inadecuado 
de agua y saneamiento se estiman en un 1.5% del Producto Interior Bruto (PIB) de 
los países (ONU-DAES, 2024). Finalmente, al igual que el cambio climático, el agua 
tiene un ciclo de vida que trasciende fronteras. Por ello, también se enfocan esfuer-
zos hacia la cooperación y las asociaciones ya que 153 países comparten ríos, lagos y 
acuíferos transfronterizos y alrededor de dos tercios no tienen un marco de gestión 
cooperativa. Así se evidencia la necesidad de fortalecer un marco normativo común 
que promueva prácticas sostenibles de gestión de los recursos hídricos.
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Además, de ser un recurso indispensable desde el aspecto del consumo también 
es un recurso cada vez más valioso para la producción y el desarrollo económico 
(ONU-Agua, 2011). Y a medida que los países se desarrollan y la población crece, 
se prevé que la demanda mundial de agua (en términos de extracción) aumente en 
un 55% para 2050. Se prevé que, de continuar con los patrones de consumo actuales, 
dos tercios de la población mundial podría estar viviendo en países con problemas 
de agua.

Uso y escasez del agua: estrés hídrico

Como parte de los SDG se definió el objetivo 6.4 uso y escasez del agua, el cual se en-
foca en asegurar suficiente agua para las personas, la economía y la industria, con lo 
que aborda los pilares: social (evitar escasez), económico (eficiencia) y el medioam-
biente (extracción de agua). Se definen dos principales indicadores. El indicador 
6.4.1 uso eficiente, mide los cambios en el uso eficiente del agua en el tiempo por 
todas las actividades económicas: agricultura, manufactura, construcción, minería, 
energía, servicios, recolección, tratamiento y suministro de agua (Food and Agricul-
ture Organization [FAO], 2024b, 2024c). Mientras que el indicador 6.4.2 estrés hídri-
co, es una propuesta mundial para medir la presión por actividades humanas sobre 
la capacidad de renovación de las fuentes naturales de agua dulce. Es decir, que con-
sidera la cantidad de agua dulce extraída de una fuente natural como los ríos, lagos u 
otros mantos acuíferos. Esto respecto del total de recursos de agua dulce renovables 
internos y externos entendidos como la capacidad anual de recarga tanto de fuentes 
superficiales como subterráneas y el flujo de fuentes transfronterizas sujetas o no a 
tratados internacionales, menos los flujos medioambientales requeridos para man-
tener los componentes, funciones, procesos y resiliencia de los sistemas acuáticos.

De acuerdo con la Food and Agriculture Organization (FAO) se considera como 
agua renovable sujeta a la extracción humana al agua superficial (ríos y lagos) y las 
aguas subterráneas que equivale aproximadamente al 39% de la precipitación anual 
que cae sobre tierra. Consideran tres principales tipos de extracciones: agrícola, in-
dustrial y los servicios que incluye el uso doméstico y de servicios municipales (FAO, 
2024a). Se considera que en el último siglo la población aumentó 4.4 veces mientras 
que la extracción de agua aumentó 7.3 veces.

El estrés hídrico depende de la cantidad de recursos hídricos naturales disponi-
bles, pero también de la extracción que se esté generando sobre los mismos, lo que 
obedece a los patrones de consumo y prácticas de cada región. Estos dos aspectos 
pueden ayudar a explicar los niveles obtenidos por América del Norte como región 
altamente industrializada o Europa. Mientras que América Latina y el Caribe (ALC) 
cuentan con una mayor capacidad de recursos hídricos disponibles.
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Figura 1
Nivel de estrés hídrico por región, 2021.
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de FAO (2024a)

Presión de la agricultura sobre los recursos hídricos 
naturales

Adicionalmente, se puede conocer la presión que ejerce cada sector sobre la disponi-
bilidad de agua (ver Figura 2). Se estima que considerando el promedio mundial el 
sector industrial utiliza cerca de 20% del agua extraída a nivel mundial, la agricultura 
70% y los servicios el resto (FAO, 2024a). Sin embargo, los porcentajes varían de 
manera importante de acuerdo con las características de cada región. Por otro lado, 
la extracción de agua por la industria es mayor en Europa o países como Estados 
Unidos (EE. UU), se considera que el volumen de agua utilizado por la industria y 
la tecnología va en aumento por lo que el sector pasará a competir cada vez con más 
fuerza por unos recursos hídricos limitados.

Figura 2
Porcentajes de extracción de agua por región y por sector, 2020.
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En la Figura 1 y 2 se muestra el nivel de estrés hídrico general y por sector para 
ALC y América del Norte (EE. UU. y Canadá). El estrés hídrico general de ALC es 
de 6.03 porciento, donde el 76% lo genera la agricultura, 10% la industria y 15% los 
servicios. Mientras que América del Norte cuenta con un nivel de estrés hídrico de 
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20.19% porciento, representado 40% por la agricultura, 47% por la industria y 13% 
por los servicios.

En la mayor parte del mundo la agricultura es el sector que extrae más agua dulce 
de las fuentes naturales. Se prevé una creciente demanda de alimentos por el aumen-
to de la población, la urbanización o los patrones de consumo que ejercerán mayor 
presión sobre la agricultura. Por ejemplo, se estima que el aumento de la población 
continúe y el consumo de materias primas se triplique para el año 2050 (ONU-Agua, 
2011). Lo anterior ya genera una presión sobre la capacidad de producción de los 
sistemas agrícolas. También se debe considerar su alta vulnerabilidad ante los efectos 
negativos del cambio climático (Gómez y Villicaña, 2024).

De manera adicional, en México se puede observar que la presión que ejerce 
la agricultura sobre los recursos hídricos naturales disponibles está por encima del 
promedio mundial. Y este sector presenta un alto nivel de dependencia de la dispo-
nibilidad de agua estacional, y por tanto, de vulnerabilidad ante cualquier escasez 
de agua. Por ejemplo, se estima que 75% de la superficie cultivada es de temporal 
(Gómez y Villicaña, 2024).

Propuesta de solución

Sin duda, el manejo sostenible del agua es tan complejo como su mismo ciclo de 
vida. Sin embargo, es necesario, como lo señala la ONU, considerar al agua en el cen-
tro del desarrollo sostenible y generar información que permita contar con políticas 
públicas adecuadas para la correcta gestión del agua y satisfacer las necesidades de 
todos los usuarios y usos de esta.

Por lo que las localidades deben de depender menos de las fuentes de agua re-
novables e invertir más en infraestructura que aumente sus capacidades de resilien-
cia ante los desastres tanto de sequías como de inundaciones. Políticas centradas en 
la exigencia de patrones de consumo responsables, transición hacia una industria 
verde, mejora del marco normativo, inversión en infraestructura en plantas pota-
bilizadoras y tratamiento de los residuos. La necesidad de mejora no solo radica en 
ampliar la infraestructura de acceso, sino invertir en procesos integrales que ase-
guren la sostenibilidad de los recursos hídricos. Procesos que permitan separar el 
crecimiento económico de la degradación ambiental para asegurar el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras.

Beneficio social

La creciente competencia por el recurso entre la agricultura (por la creciente deman-
da de alimentos), la industria (por las crecientes necesidades para la producción y 
la tecnología) y la sociedad en general, puede generar serios problemas de asequibi-
lidad y calidad del agua que afectan a la población más vulnerable. Por lo anterior, 
atender la problemática del agua no es un asunto local, sino transfronterizo que trae 
beneficios para todos, pero en particular se debe asegurar el derecho de la población 
en general a agua de calidad disponible y asequible.
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El estrés hídrico muestra hasta qué punto están siendo utilizados (extracción/re-
novación) los recursos de agua dulce del país y da una idea de la probabilidad de que 
la competencia y los conflictos por el agua aumenten entre los diferentes usuarios y 
usos. Se puede inferir que la crisis del agua seguirá y afectará de manera dispar a los 
países y a los sectores ya vulnerables. Por lo que se vuelve relevante abordar aspectos 
más allá del acceso y saneamiento.
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Problemática

En México se cultivan apropiadamente 80 variedades de uva (Vitis Vinífera), donde 
el 50% es para consumo fresco, como uva fruta o uva de mesa y el otro 50% es de 
uso industrial como principal insumo en la industria vitivinícola para la elaboración 
de vino. Los beneficios nutricionales entre los que más destaca la uva es su conte-
nido de vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6, y minerales como calcio, fósforo, sodio, 
potasio, hierro, magnesio, zinc y ácido fólico, lo que lo convierte en una fruta rica 
en propiedades y antioxidantes y beneficiosa para la salud (Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2022), (Sancho y March, 2015), (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA], 2017).

El mejoramiento en las variedades de uva y la innovación tecnológica en el país, 
han permitido un aumento en la productividad y rendimiento en el sector. Sin em-
bargo, a pesar de estos avances, México no destaca en la producción, consumo y 
comercio internacional en comparación con otros países productores de uva. Lo que 
sugiere que, aunque haya mejoras en la producción de vid, aún hay desafíos en la 
competitividad en el mercado global. Por lo que esta investigación tiene como obje-
tivo exponer la situación de la producción mundial y el comercio exterior de uva en 
el periodo 1961-2022 (Consejo Mexicano Vitivinícola [CMV], 2020).
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Desarrollo

Clasificación de las principales variedades

En el país existen diferentes variedades de uva, dividiéndolas en dos categorías prin-
cipales se encuentran: las uvas de mesa, es decir, aquellas que se consumen como fru-
ta fresca y por otro lado se encuentran las uvas industriales, como aquellas utilizadas 
como principal insumo para la producción del vino. Entre la primera variedad, la 
uva fruta que más destaca es la Flame Seedless que representa el 37% de la produc-
ción en el país, siguiendo la Superior Seedless con un 22%, Red Globe 16%, Perlette 
11%, Summer Royal 2%, Early Divine 1% y Otras variedades no tan comunes con 
11% (SIAP, 2022).

Por otro lado, las uvas industriales, es decir aquellas utilizadas para la producción 
de vino, se dividen en tintas y blancas. Dentro de las tintas, el Cabernet Sauvignon 
es la variedad más cultivada alcanzando un 22% de la producción, seguido por Sal-
vador 16%, Carignan 15%, Merlot 8%, Tempranillo 5%, Syrah 5%, otras 29%. Y, por 
último, en las uvas blancas el Chening Blanc es la más predominante, con un 19%, 
seguido de cerca por el Chardonnay 18%, Early Divine 17%, Saint Emilion 17%, Sau-
vignon Blanc 12%, Moscatel 3%, otros 4% (SIAP, 2022). Por lo que estas variedades 
entre tipo de consumo y color de uva, resalta la importancia de la uva en la agricul-
tura del país, tanto para el consumo fresco de la misma, así como la producción del 
vino mexicano (SIAP, 2022). 

Imagen 1
Racimo de uvas de la especie Cabernet.

Fuente: Autoría propia (2023).
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La imagen 1 muestra un racimo de uvas de color tinta de la variedad Cabernet 
Sauvignon, variedad que destaca por su reconocimiento y el uso para la producción 
de vino tinto. Se trata una de las variedades más cultivadas en el país, destacándose 
por su adaptabilidad a diferentes climas y regiones lo que la convierte en una de 
las principales opciones para la industria vitivinícola (Secretaria de Turismo [SEC-
TUR], 2023).

Producción de uva

La producción de uva y vino en los países europeos ha liderado a lo largo de tiempo, 
debido a sus condiciones climáticas e historia; sin embargo, China desde hace poco 
comienza a aumentar su presencia en cosecha y producción de uva y vino, inclu-
so la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(ONUAA, 2024), indica a China como principal productor de uva en 2022, con una 
producción en toneladas de 12,672,896, seguido por Italia, Francia y España, tal y 
como se muestra en la figura 1, siguiente. En América del Norte destaca Estados 
Unidos de América (EE. UU.) con una producción de 5,372,800 toneladas de uva, y 
en América del Sur Chile y Argentina, posicionándose en los lugares 8 y 10 a nivel 
mundial (ONUAA, 2024).

Figura 1
Producción de uva de los principales países (toneladas), 2022.

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ONUAA (2024).
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Por otro lado, México, un productor de vid que, si bien no se encuentra entre los 
primeros productores de uva en el mundo, tiene una gran relevancia y se ha estado 
posicionando cada vez un poco más como productor de vid, gracias a sus caracterís-
ticas climatológicas, de tierra y suelo, lo que lo convierte en un lugar propicio para el 
cultivo de uva; lo mencionado se muestra en la figura 2, en la cual puede apreciar la 
evolución de la producción de uva en México desde el año 2010 hasta el 2021, donde 
se observa que la producción de vid en México ha tenido un aumento en general a 
lo largo de este periodo. 

Al inicio de este periodo se tenía una producción de 307,147 toneladas de uva en 
el país, cifra que ha ido aumentando conforme a los años, logrando algunos picos 
como en el del 2012 (375,300) y 2019 (489,140), siendo este último el año con más 
producción registrada. Sin embargo, en 2020 y 2021 esta producción ha ido dismi-
nuyendo, lo cual se atribuye a factores como la pandemia por Coronavirus diasease 
2019 (COVID-19) y conflictos internacionales, que afectaron la disponibilidad de 
químicos e insecticidas importados, necesarios para la cosecha. 

Figura 2
Producción de uva en México del 2010 al 2021.

 

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Internacional de la Viña y el Vino [OIV] 2023.

De la producción de vid industrial en el país, según el SIAP (2022), lo lideran los 
siguientes estados, con su volumen de producción en toneladas por entidad federa-
tiva: Zacatecas (28,677), Baja California (27,748), Aguascalientes (8,573), Coahuila 
(3,890), Guanajuato (3,206) y Querétaro (2,851).
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Imagen 2
Viñedo en Querétaro en El Marqués, Querétaro.

Fuente: Autoría propia (2023).

En la imagen 2 se plasma un viñedo en Querétaro, ubicado a 160 kilómetros al 
norte de la Ciudad de México (CDMX) y representado como el segundo estado viti-
cultor, destacado en tamaño y número de bodegas vinícolas, seguido por Baja Cali-
fornia, lo que lo distingue como unas de las principales regiones productores de uva 
y vino del país. Entre algunas otras características principales de las regiones vitivi-
nícolas de Querétaro, se encuentra su clima templado subhúmedo, favorable para el 
cultivo de la vid; además se caracteriza por tener veranos muy cálidos y abundantes 
lluvias, concentradas en meses de junio a septiembre; sus regiones de San Juan del 
Rio, Ezequiel Montes, el Marqués y Tequisquiapan, cuentan con un suelo arcilloso y 
profundo, ideal para el cultivo de uva ya que facilita el drenaje y retiene la humedad 
adecuada para el crecimiento de las plantas (González y Aguilar, 2022), (SECTUR, 
2023).

Comercio de la uva

La comercialización de uva a nivel mundial está liderada por las exportaciones de 
países como Chile, Perú, China, Italia y Sudáfrica. Por otro lado, en el ámbito de las 
importaciones, EE.UU. Países Bajos, Rusia y Alemania son los principales involu-
crados. Por lo que esta dinámica del comercio de uva muestra una gran variedad de 
países productores que dominan el mercado global. Mientras unos países se especia-
lizan en la producción y exportación, otros se enfocan en la importación para cubrir 
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con sus necesidades internas. Esta interdependencia destaca la importancia de las 
cadenas de suministro globales en el comercio de la uva.

Figura 3
Participación porcentual de las exportaciones de uva

de los principales países, 2022.

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ONUAA (2024).

En el contexto de las exportaciones de uva conforme la Figura 3, señala una gran 
diversificación, y a Chile (con una participación del 11.81% mundial) como líder, 
seguido por Perú (10.26%) y China (9.17) lo que refleja una fuerte presencia de paí-
ses sudamericanos y asiáticos en este mercado. México, por su lado, cuenta con un 
4.14% en su participación, destacando su papel como exportador. Por lo que los 
países exportadores suelen ubicarse en regiones con climas favorables para el cultivo 
de las uvas (ONUAA, 2024).
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Figura 4
Importaciones de uva en los principales países (toneladas), 2022.

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ONUAA (2024).

La Figura 4 presenta una figura de barras donde muestra las importaciones de 
uva en los principales países (medidas en toneladas), en la cual destaca EE. UU. en el 
mercado de importaciones de uva, seguido por Países Bajos, (503,286 ton) y Federa-
ción de Rusia (426,410 ton), países que dependen de las importaciones para satisfa-
cer su demanda interna, ya sea por limitaciones en su producción local o deficiencias 
en temporadas fuera de cultivo (ONUAA, 2024).

En contexto de la uva de mesa mexicana, ésta entra al mercado de EE. UU. prin-
cipalmente en los meses de mayo, junio, julio, producida sobre todo en Sonora, lle-
nando un vacío de producción antes de que comience la cosecha estadounidense. 
No obstante, la producción de uva en el país se enfrenta a retos como la variabilidad 
climática, ya que la uva es sumamente sensible a los cambios climáticos. La escasez 
de agua, la mano de obra calificada y la sostenibilidad suelen ser otros de los retos 
que se enfrenta el cultivo de la vid, no solo en México sino en muchos otros países 
del mundo. La competencia proviene principalmente de Chile y Perú, siendo Chile el 
mayor competidor, ya que es un país que puede producir uva todo el año; sin embar-
go, la ventaja de México es su cercanía con EE. UU. lo que le permite estar un paso 
adelante, en cuanto a su comercialización (Axayácatl, 2024).
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Propuesta de solución 

Se aprecia el constante crecimiento que ha tenido la producción de uva y su comer-
cialización en México, así como en el mundo, todo ello gracias a notables mejoras 
tecnológicas, lo que ha impulsado la producción de uva sin embargo, a pesar de los 
avances, existen países que aun enfrentan desafíos para competir a nivel global en el 
mercado de uva, como es el caso de México, ya que la producción nacional, sigue por 
detrás de grandes productores como China, Italia, Chile EE. UU., que dominan tanto 
el volumen de producción como el comercio internacional. 

 La uva en México se beneficia de condiciones climáticas favorables y una 
diversidad de entidades aptas para el cultivo de la vid, como lo son Baja California y 
Querétaro, las cuales destacan por si contribución a la producción de uva e incluso 
de vino. No obstante, factores como la variabilidad climática la disponibilidad de re-
cursos hídricos, y la competencia internacional limitan la expansión de la industria 
en el país. 

Para que México pueda fortalecer en el mercado global de la uva, se conside-
ra necesario seguir invirtiendo en innovación tecnológica, mejorando el manejo de 
recursos y estrategias de comercialización, que le permitan seguir aprovechando la 
ventaja geográfica que se tiene y así incrementar su competitividad frente a otros 
grandes productores.

Contribución a la sociedad

La contribución social de la presente investigación, acorde a esta visión general de 
la producción de uva, así como del comercio mundial de la misma, destaca en la in-
formación brindada para el estudio y la toma de decisiones relacionadas con la vid. 
Igualmente se proponen medidas para eficientizar estas actividades como lo es labo-
rar investigaciones que permitan identificar mercados potenciales para la uva y sus 
derivados, diseñar estrategias de comercialización hacia nuevos mercados, así como 
impulsar el desarrollo y cultivo de las variedades de uva que se tienen en el país, y 
sobre todo el de capacitar a los productores y sus sistemas de planeación y riego, in-
corporando innovaciones relacionadas con la agricultura sostenible. 
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Problemática

La soya es un insumo clave en la economía global debido a su diversidad de aplica-
ciones, que incluyen alimentos, productos industriales y energéticos. Sin embargo, 
México enfrenta una grave deficiencia en su capacidad de producción y competi-
tividad en el comercio internacional de este grano (United Nations Conference on 
Trade and Development [UNCTAD], 2016). A pesar de un aumento mundial en la 
producción de soya, liderado por países como Brasil y Estados Unidos (EE. UU), 
México ha experimentado una disminución significativa en su producción interna, 
con una caída desde las 724,969 toneladas (Tn) en 1991 hasta las 241,371 Tn en 
2022 (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
[ONUAA], 2023).

Este declive ha convertido a México en un importador neto de soya, dependiendo 
principalmente de EE. UU para satisfacer su consumo nacional. Esta dependencia 
está influida por factores como la falta de tecnología, la degradación del suelo, las po-
líticas de apoyo insuficientes y una estructura de precios no competitiva (Maldonado 
et al., 2021). Además, el índice de autosuficiencia alimentaria (IAA) de México en la 
soya ha permanecido en niveles críticos, alcanzando un promedio del 8% durante las 
últimas tres décadas (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SADER], 2023).

Desarrollo

El análisis de la competitividad de la soya mexicana revela una serie de desafíos 
estructurales. A continuación, se examinan algunos de estos factores y se incluyen 
casos comparativos con países líderes en la producción de soya.
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1. Producción y rendimiento
México enfrenta severas limitaciones para aumentar su producción de soya de-
bido a factores climáticos, degradación del suelo y tecnología desfasada. En con-
traste, países como EE. UU han incrementado su productividad mediante el uso 
de semillas genéticamente modificadas y una infraestructura agrícola avanzada. 
Por ejemplo, el rendimiento promedio por hectárea en México es de 1.5 Tn, sig-
nificativamente inferior al de EE. UU (3.3 Tn) y Uganda (6.7 Tn) (De Jesus y 
Mendes, 2022). 
 Una de las razones principales de esta baja productividad es el uso inade-
cuado de fertilizantes y pesticidas, así como la falta de acceso a sistemas de riego 
modernos. Adicionalmente, las prácticas agrícolas tradicionales no permiten un 
uso eficiente de los recursos disponibles. La adopción de tecnologías como dro-
nes para el monitoreo de cultivos y sensores de humedad podría cambiar signifi-
cativamente este panorama (Echánove, 2020).

2. Dependencia de las importaciones
México importa alrededor del 94% de su consumo de soya, principalmente de 
EE. UU. Esta situación es especialmente crítica debido a la volatilidad en los 
precios internacionales y las posibles interrupciones en la cadena de suministro. 
En 2019, las importaciones alcanzaron su máximo histórico con 5,438,121 Tn. 
La dependencia de las importaciones también limita la soberanía alimentaria 
de México, haciéndolo vulnerable a crisis internacionales, como guerras o pan-
demias, que puedan afectar las rutas de comercio. Este factor ha impulsado la 
discusión sobre la necesidad de incrementar la producción interna como una 
estrategia de seguridad nacional (Filassi y Ramos, 2022).

3. Precios y competitividad
Los precios de la soya mexicana son considerablemente más altos que los de sus 
competidores. Mientras que el costo de producción en Brasil se mantiene bajo 
gracias a sus ventajas climáticas y de mano de obra, México no ha logrado op-
timizar sus costos, lo que limita su capacidad para competir tanto en mercados 
internos como externos. Es importante mencionar que los altos costos también 
afectan el acceso a insumos clave como semillas mejoradas y fertilizantes, cuyos 
precios se rigen por las fluctuaciones del mercado internacional (Hernández et 
al., 2022).

4. Falta de incentivos y políticas públicas
La ausencia de subsidios y financiamiento adecuado ha reducido el interés de los 
productores mexicanos en la soya. Además, la falta de apoyo gubernamental para 
mejorar la tecnología agrícola y las cadenas logísticas contribuyen a la escasa 
competitividad del sector (Valdes et al., 2023). Programas exitosos en otros paí-
ses, como el “Farm Bill” de EE. UU, han demostrado cómo las políticas públicas 
pueden fomentar la producción agrícola. Este programa ofrece subsidios direc-
tos, seguros para cultivos y financiación para infraestructura. Adicionalmente, 
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EE. UU ha invertido significativamente en investigación y desarrollo (I+D), in-
fraestructura de almacenamiento y transporte y sistemas de información agrícola 
que permiten a los productores acceder a datos sobre precios, clima y tendencias 
del mercado en tiempo real, facilitando una mejor toma de decisiones (Rusekova 
et al., 2020).
 Destaca también el caso de Brasil, país que además de contar con ventajas na-
turales como tierras fértiles y clima favorable, ha adoptado tecnologías avanzadas 
y ha fortalecido sus exportaciones a través de su política fiscal y monetaria. Sin 
embargo, este país enfrenta retos relacionados con la deforestación y el impacto 
ambiental de la expansión agrícola que han generado el escrutinio internacional 
y presiones para que se implementen prácticas agrícolas más sustentables (Valdes 
et al., 2023).

Propuesta de solución

Para mejorar la competitividad de la soya mexicana es necesario un esfuerzo coordi-
nado entre todos los involucrados que incluya a los pequeños productores, el gobier-
no, la academia y la iniciativa privada. 

Esto a su vez debe ser acompañado con el desarrollo de infraestructura para el al-
macenamiento y transporte eficiente de la soya, reduciendo así los costos logísticos. 
Un ejemplo podría ser la creación de “corredores logísticos” que conecten las áreas 
de producción con los principales mercados nacionales e internacionales.

También resulta indispensable introducir subsidios y programas de financia-
miento accesible para los productores, con énfasis en la región Huasteca y otras áreas 
con potencial de cultivo. También se podrían establecer incentivos fiscales para las 
empresas que inviertan en tecnología agrícola para la producción de este grano.

Otras alternativas incluyen el involucramiento de las universidades y centros de 
investigación para desarrollar variedades de soya adaptadas a las condiciones mexi-
canas y la transición hacia la producción de variedades orgánicas que puedan atraer 
mercados de nicho, así como fomentar la creación de cooperativas que permitan a 
los productores intercambiar conocimientos, acceder a programas de capacitación, 
negociar mejores precios en la adquisición de insumos y acceder a mercados inter-
nacionales.

Contribución a la sociedad

La implementación de estas propuestas podría generar beneficios significativos, 
como:
a) Reducir la dependencia de las importaciones y mejorar el suministro nacional 

de soya.
b) ncrementar los ingresos de los agricultores y generar empleo en comunidades 

rurales, lo que contribuiría a disminuir la migración hacia las ciudades.
c) Promover prácticas agrícolas que restauren y conserven el suelo, contribuyendo 

a la mitigación del cambio climático.
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d) Posicionar a México como un exportador emergente en el mercado global de la 
soya.

e) Impulsar la colaboración entre el sector público y privado para desarrollar solu-
ciones tecnológicas innovadoras para el campo.
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Problemática

Michoacán es uno de los estados más importantes de México en producción agríco-
la, destacándose en cultivos como el aguacate, maíz, limón y berries. Estos cultivos 
son fundamentales para la economía local y tienen un impacto significativo a nivel 
nacional e internacional. Sin embargo, la intensificación agrícola ha generado pre-
ocupaciones sobre la sostenibilidad de estas prácticas. La necesidad de analizar la 
sustentabilidad de estos cultivos surge de la urgencia de equilibrar la producción 
agrícola con la conservación del medio ambiente. Actualmente, prácticas como la 
deforestación para la expansión agrícola, el uso excesivo de agroquímicos, la erosión 
del suelo y la sobreexplotación del agua están causando una degradación significati-
va del entorno natural. Si bien este auge ha generado crecimiento económico regio-
nal, los beneficios económicos están fuertemente concentrados, principalmente en 
manos de agroindustrias estadounidenses. Mientras tanto, los impactos ambientales 
afectan cada vez más a las comunidades indígenas y rurales, que son los grupos más 
vulnerables en la región. Este análisis se centra en el impacto ambiental y propone 
iniciativas para un sistema agroalimentario más saludable y sostenible en la región. 
A través de esta investigación, se espera identificar áreas de mejora y desarrollar un 
marco de acción que involucre a todos los actores del sector agroalimentario, desde 
productores hasta legisladores, para fomentar un desarrollo agrícola sostenible en 
Michoacán.

Desarrollo

El propósito de este artículo es analizar la sustentabilidad de los principales cultivos 
agrícolas en Michoacán, México. Para ello, se examinaron las prácticas actuales y 
su impacto desde una perspectiva ambiental, con el objetivo de identificar áreas de 
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mejora y proponer estrategias que promuevan una agricultura más sostenible. El es-
tudio se centra en los cultivos de aguacate, maíz, limón, fresas y zarzamoras, debido 
a su relevancia económica en la región. Como resultado, se presentan una serie de 
recomendaciones prácticas que buscan contribuir a la transformación sostenible del 
sector agrícola en Michoacán.

Marco contextual

Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Michoacán 
ha mantenido su posición como líder en la producción agrícola en México durante 
la última década. La producción agrícola de Michoacán tuvo una aportación de 112 
mil 261 millones de pesos (MDP) que representa el 12.7 por ciento del valor de la 
producción nacional. Michoacán ocupó el primer lugar en producción agrícola en 
2022, estando en el segundo lugar Jalisco, que contribuyó con el 12.0 por ciento (Ser-
vicio de Información Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2023b).

Figura 1
Aportación nacional por sector de Michoacán

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SAIP), 2023.

Dentro del estado, los mayores exponentes de dicho sector según el valor de pro-
ducción son Tancítaro, Tacámbaro, Salvador Escalante, Ario y Uruapan respectiva-
mente, mientras que aquellos dominantes por la superficie destinada para la siembra 
se encuentran Aquila, Buenavista, Tancítaro, Tacámbaro y Apatzingán. En cuanto a 
su valor de producción nacional, tal como se observa en la Figura 2, desde el 2013 
Michoacán se encuentra en una aportación muy por encima del promedio nacional 
registrado, teniendo en dicho año 39,554 MDP en comparación de los 12,360 MDP 
de promedio, siendo una diferencia de aproximadamente el 320%, mientras que para 
el 2022 dicha diferencia se extiende a 407% teniendo un valor de 112,261 MDP en 
Michoacán y 27,650 MDP en el promedio nacional (SIAP, 2023a).
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Figura 2
Producción agrícola del promedio nacional y Michoacán

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SAIP), 2023.

Dentro de dicho sector, los principales productos que se encuentran como domi-
nantes en el estado se destacan los siguientes (SIAP, 2023a):

Figura 3
Productos Agrícolas Destacados.

 

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SAIP), 2023.

1. Aguacate: contando con una producción anual cercana a 1.8 millones de tone-
ladas (t), con una exportación de más de 1.2 millones de t a los Estados Unidos 
(EE. UU.).
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2. Maíz: El maíz es cultivado en los 113 municipios del estado, abarcando 460,997 
hectáreas (ha.) y produciendo cerca de 2 millones de t anuales, teniendo 26 de las 
64 razas de maíz existentes en México.

3. Limón: Michoacán es el principal productor de limón en México, teniendo al 
cierre del 2023 más de 40,000 ha. dedicadas al cultivo, con casi 800 mil t.  

4. Berries: La producción de berries, ha cobrado relevancia en Michoacán, teniendo 
más de 30,000 productores cosechando berries en 46,516 huertos certificados en 
43 municipios, con producciones que rondan las 850 mil t. 

Desafíos de sostenibilidad en los principales cultivos

Aguacates:
• Deforestación: La expansión de huertos de aguacate ha llevado a la deforestación, 

afectando la conservación de bosques.
• Huella hídrica: Alta demanda, con consumos que van desde los 873 a los 1,981 

litros (lts) por kilogramo (kg) (ONGAWA, 2021).
• Emisiones de carbono: alrededor de12.39 kg de Dióxido de Carbono (CO2) por 

kg (Lomelí, 2020).
Maíz:
• Monocultivo: Dependencia excesiva que agota suelos y reduce la diversidad agrí-

cola. La rotación de cultivos es esencial.
• Uso de agroquímicos: Necesidad de manejo adecuado para evitar contaminación 

del suelo y agua.
• Huella hídrica: puede variar entre 900 lts por kg (Secretaría de Agricultura y De-

sarrollo Rural [SADER], 2023).
• Huella de carbono: Aproximadamente 0.351 kg de CO2 por kg (Moungsree et al., 

2022).
• Agroecología: Diversificación de variedades y adopción de prácticas agroecoló-

gicas para mejorar la sostenibilidad.
Limón:
• Huella hídrica: Entre 200 y 400 lts por kg (KILIMO, 2024).
• Huella de carbono: Produce alrededor de 1.1 kg de CO2 por kg (Asociación In-

terprofesional de Limón y Pomelo [AILIMPO], 2020).
• Manejo de residuos: Necesidad de disposición adecuada y reducción de conta-

minación.
• Manejo de plagas: Gestión integrada y uso responsable de pesticidas son funda-

mentales.
Berries:
• Huella hídrica: Aproximadamente 352 lts por kg (Watter footprint, 2024). 
• Huella de carbono: Producen alrededor de 0.28 kg de CO2 por kg (Carbon-

Cloud,2024).
• Impacto ambiental: La expansión de cultivos puede afectar ecosistemas naturales 

y biodiversidad local.
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• Manejo de pesticidas y fertilizantes: La gestión integrada de plagas y el uso res-
ponsable de pesticidas son esenciales. 

Lo anterior deja ver el impacto que generan dichos cultivos que, pese a tener un 
buen impacto a la economía del estado, presentan grandes problemáticas ambienta-
les en el proceso, teniendo condiciones preocupantes, que muchas veces afectan de 
manera desproporcional. Sin embargo, estos datos no implican que debamos dejar 
de producir dichos elementos, puesto que muchas veces las variaciones o los consu-
mos tan altos dependen de los métodos empleados durante su producción, así como 
el tipo de huerta individual y los medios usados para su fin, por lo que pueden existir 
formas de disminuir dichos efectos y encaminarse a una producción más sostenible.

Propuesta de solución

Para transformar el sistema agroalimentario en Michoacán, se propone:
1. Educación y Capacitación: Invertir en capacitación y educación para agricultores 

y comunidades rurales, promoviendo el conocimiento tradicional y la innova-
ción. Fomentar prácticas sustentables entre los agricultores.

2. Innovación Tecnológica: Promover prácticas agrícolas más amigables con el me-
dio ambiente, utilizando tecnologías como la agricultura de precisión, el uso efi-
ciente del agua y de la energía renovable.

3. Diversificación de Cultivos: Fomentar la diversificación de cultivos para reducir 
la dependencia de monocultivos y mejorar la resiliencia del sistema.

4. Certificaciones: Implementar certificaciones de protección forestal, de comercio 
justo u orgánicas para demostrar su compromiso con prácticas sostenibles.

5. Políticas Públicas: Implementar incentivos para la adopción de prácticas sosteni-
bles y fortalecer la investigación agrícola. 
• Reformas Fiscales Agrícolas: Repensar los subsidios actuales y alinear los in-

centivos fiscales con objetivos de sostenibilidad. Implementar incentivos a las 
huellas hídricas y de carbono, así como subsidios para inversiones en tecno-
logías agrícolas sostenibles.

• Medición de Impacto: Evaluar los impactos y resultados de las iniciativas sos-
tenibles es fundamental. Se deben utilizar indicadores específicos para medir 
el éxito, considerando aspectos ambientales, económicos y sociales.

Contribución a la sociedad

El análisis de sostenibilidad de los principales cultivos en Michoacán no solo aporta 
un enfoque crítico hacia la transformación del sistema agroalimentario, sino que 
también ofrece un marco de acción que tiene implicaciones significativas para el 
desarrollo social y económico de la región, ya que la propuesta de implementar prác-
ticas agrícolas sostenibles no solo busca mitigar los impactos ambientales negativos, 
sino también empoderar a las comunidades rurales e indígenas, las cuales son las 
más vulnerables frente a los efectos adversos de la intensificación agrícola.
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La adopción de estrategias de diversificación de cultivos y el uso de tecnologías 
más eficientes en el manejo del agua y la energía no solo mejorarán la resiliencia del 
sistema agrícola, sino que también promoverán la seguridad alimentaria y la equi-
dad social. Además, la capacitación y la educación de los agricultores a través de 
programas de transferencia de conocimiento contribuirán a reducir la dependencia 
de insumos dañinos para el medio ambiente y a fomentar prácticas tradicionales 
más sostenibles. Otro aspecto clave es el fortalecimiento de las cadenas productivas 
locales mediante la implementación de certificaciones que aseguren un comercio 
justo y un manejo responsable de los recursos naturales. Esto permitirá no solo una 
mejor distribución de los beneficios económicos entre los pequeños productores, 
sino también el acceso a mercados internacionales que valoran productos cultivados 
bajo estándares de sostenibilidad.
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