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México es Parte de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde 
que ésta se firmó, hace cerca de 20 años, y ha asumido 
con gran seriedad y responsabilidad sus compromisos 
en este foro multilateral. Queda esto de manifiesto con 
el fortalecimiento de su capacidad para hacer frente al 
cambio climático, y con acciones concretas cada vez más 
decididas, tanto para la adaptación a sus impactos como 
para la mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Asimismo, ha dedicado grandes esfuerzos a desa-
rrollar una sólida base de conocimiento sobre las im-
plicaciones presentes y futuras de este fenómeno para 
su sociedad, sectores productivos y medio ambiente, 
siempre procurando que esta información sea de utili-
dad para sustentar las decisiones de todos los actores 

Prólogo

relevantes. De igual forma, ha buscado ser un líder en 
las soluciones negociadas en el contexto internacional, 
favoreciendo los procesos multilaterales como la mejor 
vía para hacerlo.

Preparar y presentar su Quinta Comunicación Nacio-
nal ante la CMNUCC es, sin duda, un esfuerzo más que 
ilustra el gran compromiso de México para enfrentar el 
cambio climático. Esto deriva del reconocimiento al prin-
cipio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, 
y al interés nacional por encontrar soluciones al problema 
global, convencido además de que puede promover su 
desarrollo y la preservación de su medio ambiente.

Ing. Juan Rafael Elvira Quesada
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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La Quinta Comunicación Nacional de México ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) evidencia los significati-
vos avances que ha llevado a cabo el país. En una com-
paración entre los periodos comprendidos entre la Cuar-
ta (2009) y la Quinta (2012) Comunicaciones, lo más 
destacable es el incremento de acciones y estudios en 
materia climática en todas las facetas de la actividad na-
cional. A continuación se mencionan las más relevantes:
•	 En	los	aspectos	jurídicos,	el	6	de	junio	de	2012	se	

publicó la Ley General de Cambio Climático que ex-
plicita y extiende las responsabilidades de los tres 
órdenes de gobierno en materia de adaptación y mi-
tigación; establece deberes y mecanismos que res-
ponsabilizan a los emisores de gases termoactivos 
de toda la sociedad, y consolida y crea el aparato 
administrativo y financiero para el avance nacional 
en la prevención y el control del problema climático. 
Formaliza las metas de reducción de emisiones para 
los años 2020 y 2050. En el título tercero, artículo 
13 se menciona la creación del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC) como un 
organismo público descentralizado de la administra-
ción	pública	federal,	con	personalidad	jurídica,	patri-
monio propio y autonomía de gestión, sectorizado 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, de conformidad con las disposiciones de la 
Ley Federal de Entidades Paraestatales. El Instituto 

Nacional de Ecología (INE) mencionado a lo largo 
de esta Comunicación se convirtió en el INECC el 
10 de octubre de 2012.

•	 Adicionalmente,	 están	 en	 proceso	 la	 ampliación	 de	
las normas y la afinación de disposiciones reglamen-
tarias	 que	 permitirán	 una	 mejor	 respuesta	 ante	 el 
fenómeno.

•	 El	involucramiento	de	los	sectores	gubernamentales	
en los tres órdenes de gobierno ha crecido significati-
vamente. 

•	 Todos	los	sectores	federales	han	incorporado	políti-
cas y actividades relacionadas con el cambio climá-
tico, al tiempo que las entidades federativas del país 
avanzan considerablemente en la incorporación del 
tema en sus políticas y planes estatales. 

•	 Cada	vez	un	mayor	número	de	municipalidades	esta-
blecen programas para atender el fenómeno climático. 

•	 El	sector	privado	se	involucra	en	la	atención	del	pro-
blema en el país. 

•	 Las	actividades	en	diversas	áreas	climáticas	por	parte	
de las organizaciones sociales se diversifican y multi-
plican. 

•	 El	sector	académico	se	amplía	y	cubre	un	creciente	
número de tópicos en sus actividades de investiga-
ción y enseñanza en el tema. 

•	 Se	 han	 multiplicado	 las	 acciones	 de	 coordinación	
entre autoridades y la colaboración entre ellas y los 
grupos locales. 

Introducción
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•	 Se	han	aumentado	las	actividades	que	dan	difusión	a	
los resultados de acciones piloto. 

•	 Se	 incrementa	 y	 consolida	 la	 cooperación	 bilateral	
y multilateral en muy diversas áreas de atención al 
cambio climático.

•	 La	realización	exitosa	de	la	COP	16,	en	Cancún,	mul-
tiplicó la actividad internacional y la participación de 
los sectores privado y social en materia climática.

•	 En	 la	actividad	nacional	se	culmina	 la	ejecución	del	
Programa Especial de Cambio Climático del actual 
sexenio, superando sus metas en materia de mitiga-
ción y avanzando en las relativas a la adaptación. Se 
presentan estudios para su extensión al año 2020.

•	 La	disponibilidad	de	créditos	y	otros	financiamientos	
para actividades específicas con implicaciones climá-
ticas se han multiplicado en el periodo comprendido 
entre ambas Comunicaciones.

Las estrategias y programas de mediano y largo pla-
zos han avanzado con estudios sobre oportunidades, ba-
rreras e implicaciones económicas de programas especia-
les para alcanzar las metas a 2020, al tiempo que se han 
profundizado y detallado los estudios sobre actividades 
y	costos	del	desarrollo	bajo	en	carbono	para	horizontes	
temporales mayores.

Muy diversos estudios han permitido pasar de es-
trategias y programas generales a acciones específicas 
que cubren una gran gama de actividades de mitigación, 
adaptación, investigación y concientización sobre el fe-
nómeno, abarcando un amplio número de temas en sec-
tores, regiones y localidades. Algunas de esas acciones 
definen más acuciosamente políticas, programas y pro-
yectos específicos, complementándose con una variedad 
de atlas y mapas de riesgo, impactos y vulnerabilidad. 

En cuanto a las circunstancias nacionales (capítulo 
I), se describen las actividades climáticas que pudieron 
consolidarse al superar paulatinamente los efectos de la 
crisis económica internacional y de problemas internos 
como la influenza A(H1N1). En la Quinta Comunicación 
se ha hecho un esfuerzo para presentar en forma más sis-
temática y didáctica la situación nacional, separando las 
descripciones sobre recursos naturales de las actividades 
económicas asociadas a ellos; adicionalmente se incor-

poraron temas importantes como los relacionados con la 
migración	y	se	logró	un	mejor	y	más	ilustrado	tratamien-
to de temas como empleo, remesas, energía y transporte. 
Por otra parte, se abrió un espacio en este capítulo para la 
descripción de la evolución de los eventos hidrometeoro-
lógicos extremos en el periodo.

Los arreglos institucionales (capítulo II) se presen-
tan de manera más balanceada entre sectores, en com-
paración con la Cuarta Comunicación, incorporando los 
avances en las políticas nacionales –en particular en el 
Programa Especial de Cambio Climático que está a pun-
to de cumplirse exitosamente– y las nuevas estructuras 
para la atención del tema en la Administración Pública 
Federal. Se detallan los nuevos aspectos institucionales 
que pone en vigor la Ley General de Cambio Climático 
y, asimismo, se muestran los avances institucionales pro-
ducto de la amplia evolución del tratamiento del fenó-
meno en los estados de la república, con resultados que 
superan a los presentados en la comunicación anterior.

En el capítulo III, que describe las medidas para fa-
cilitar la adecuada adaptación al cambio climático, se 
perfeccionan las definiciones y descripciones de riesgo, 
vulnerabilidad, impacto y adaptación. Aquí también se 
destaca la elevación de la inversión en la gestión integral 
del riesgo y el incremento en la demanda de información 
meteorológica en el periodo, debido al mayor interés que 
suscita el cambio climático en los diversos sectores de 
la sociedad, así como el aumento de las actividades de 
aseguramiento frente al fenómeno.

La Quinta Comunicación ha puesto mayor atención 
en temas de carácter general, como los ordenamientos 
territorial y ecológico del país –evitando la descripción 
sectorizada	que	fue	objeto	de	la	Cuarta	Comunicación–,	
al	tiempo	que	abunda	en	la	descripción	del	papel	que	jue-
gan los servicios ambientales y los aspectos sociales de la 
vulnerabilidad y la adaptación. En el tratamiento sectorial 
del	riesgo	se	presentan	mejores	ilustraciones	y	se	reco-
gen en cuadros-resumen las actividades sectoriales es-
pecíficas a fin de enriquecer la presentación del material.

En este capítulo, la Quinta Comunicación incorpo-
ra un importante tema sobre el tratamiento del cam-
bio climático en las ciudades. De la misma forma, in-
cluye un apartado de conclusiones y recomendaciones 
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que, al recoger lo más relevante del capítulo, hace notar 
la incrementada participación de los actores clave, de la 
transversalidad entre sectores y de la generación de ca-
pacidades.

 En el capítulo IV, correspondiente al Inventario Na-
cional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(INEGEI), se destaca la creciente colaboración de enti-
dades públicas, privadas, sociales y académicas para la 
actualización del inventario al 2010. En éste se mantuvo 
la	 utilización	 de	 la	metodología	 del	 PICC	 de	1996,	 en	
espera de la aplicación de la siguiente metodología en 
2015. No obstante, en esta Comunicación se presenta 
una	visión	mejorada	de	la	categoría	de	Desechos,	a	partir	
de	la	utilización	de	la	metodología	PICC	de	2006,	y	se	
describen nuevas subcategorías:

•	Eliminación	de	desechos	sólidos	(4A);
•	Tratamiento	biológico	de	los	desechos	sólidos	(4B);
•	Incineración	a	cielo	abierto	de	desechos	(4C),	y	
•	Tratamiento	y	eliminación	de	aguas	residuales	(4D).

En cuanto a los arreglos institucionales del INEGEI, 
se presentan los avances alcanzados en la sistematiza-
ción del proceso, aunque aún se requiere una mayor for-
malización del mismo.

La presentación de resultados del inventario es más 
atractiva porque se acompaña de ilustraciones, como 
puede verse en la comparación internacional. Del mismo 
modo, el capítulo incluye un útil apartado de conclusio-
nes, que sintetiza los avances realizados en el inventario 
y en su proceso de elaboración.

Cabe resaltar que se añade el cada vez más impor-
tante tema sobre carbono negro, como anexo al inventa-
rio nacional. El carbono negro puede impactar el cambio 
climático por su capacidad para absorber grandes canti-
dades de energía: un gramo de sus partículas puede ab-
sorber más de un millón de veces más energía radiante 
que un gramo de CO

2
. Sin embargo, las emisiones de este 

último son más de 3,000 veces superiores y su tiempo 
de vida en la atmósfera es más de 2,500 veces.

En cuanto a los programas para la mitigación de 
compuestos de efecto invernadero (capítulo V), en 
la Quinta Comunicación destacan la puesta en vigor 
de la nueva Ley General de Cambio Climático y los 

resultados sobre los estudios prospectivos de una es-
trategia	de	desarrollo	bajo	en	emisiones.	

En el sector energético, la Quinta Comunicación des-
cribe los avances obtenidos a partir de los registrados en 
la Comunicación anterior, incluyendo los relacionados 
con la reglamentación y la interconexión, así como los 
mayores recursos asociados al tema climático y los es-
tudios estratégicos llevados a cabo para el sector. Adi-
cionalmente, presenta los resultados de la operación y 
multiplicación de programas sectoriales y las actividades 
para preparar las nuevas Acciones Nacionales Apropiadas 
de Mitigación. 

En el sector forestal, destaca la creación e integración 
del	amplio	Programa	de	Manejo	Forestal	Sustentable.	Sin	
duda, una comparación entre la Cuarta y Quinta Comu-
nicaciones permite observar la multiplicación de esfuer-
zos en las actividades de mitigación y de cooperación 
internacional en los sectores agropecuario, industrial, 
turístico y de desarrollo social.

Otra notable diferencia entre las comunicaciones 
consideradas es la descripción del cada vez más amplio 
número de acciones de mitigación en el nivel subnacio-
nal, que ahora se multiplican en las áreas de:

•	Energías	renovables;	
•	Eficiencia	energética;
•	Transporte;
•	Agropecuario	y	forestal;
•	Desechos;
•	Desarrollo	social,	e
•	Industria.

Entre los temas emergentes que presenta la Quinta 
Comunicación destacan:

•	Las	Acciones	Nacionales	Apropiadas	de	Mitigación;
•	El	Atlas	Mexicano	de	Almacenamiento	Geológico
   de CO

2
, y

•	Los	forzadores	climáticos	de	vida	corta.

La Quinta Comunicación incluye además la presen-
tación de investigaciones sobre oportunidades y barreras 
para las acciones de mitigación, que se complementa con 
un	conjunto	de	estudios	de	economía	verde,	barreras	jurí-
dicas y esquemas financieros.
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En el capítulo VI, que contiene otra información re-
levante para el logro del objetivo de la Convención, 
se desarrolla un análisis de los avances en la integración 
del tema de cambio climático en las políticas sociales, 
ambientales y económicas, que considera también los 
adelantos en: el marco legal de la Federación; las integra-
ciones vertical y horizontal, y las cuestiones de género. 
Las acciones de integración se incluyeron como una ne-
cesidad de avance en la Cuarta Comunicación.

En el periodo informado en esta Quinta Comunica-
ción ha habido un notable incremento en la profundi-
dad, variedad y cobertura de las actividades de obser-
vación climática sistemática en el país y en la demanda 
de información que atiende, también gracias a los cre-
cientes apoyos recibidos por el Servicio Meteorológico 
Nacional.

La Quinta Comunicación amplía la información 
sobre el número de estudios e investigaciones que se 
llevan a cabo en un creciente número de institucio-
nes nacionales localizadas en múltiples partes del país 
(aunque el Distrito Federal sigue siendo dominante), 
así como sobre la variedad de sectores de pertenen-
cia de las mismas y la diversidad de actores dedicados 
a esta actividad. Cabe mencionar que la mayoría de 
las investigaciones siguen enfocándose en temas de 
vulnerabilidad, impacto y riesgo, por lo que se requie-
re reforzar las investigaciones sociales, económicas e 
internacionales.

Aunado a lo anterior, se presentan los avances tanto 
en la capacidad de las entidades federativas para la reali-
zación de los inventarios locales, las metodologías espe-
cíficas para profundizar los inventarios sectoriales y para 
acciones de mitigación en los sectores energía, turismo, 
forestal y transporte, entre otros.

Se amplía, asimismo, la información sobre tecnología, 
dentro de la cual destaca el crecimiento de los apoyos a 
la investigación y el desarrollo, al igual que las políticas de 
oferta para su producción, los mecanismos de difusión 
e intercambio y el financiamiento internacional para la 
transferencia de tecnología.

Sobre educación, formación y sensibilización en cam-
bio climático, además de la considerable ampliación de 
acciones	y	programas	con	niñas,	niños,	jóvenes	y	consu-

midores, destaca la multiplicación de actividades en los 
estados de la República. Las acciones emprendidas para 
fomentar la participación ciudadana han registrado en 
este periodo un notable incremento con relación al de la 
Comunicación anterior.

Dirigidos al fortalecimiento de las capacidades en 
materia de cambio climático, se han ampliado los cursos 
de posgrado, de la misma manera que se ha extendido la 
capacitación en este tema a servidores públicos y otros 
profesionistas, particularmente en los estados del país, 
debido a la incorporación del cambio climático en las 
políticas y programas locales. Es importante señalar que 
este fortalecimiento de capacidades se ha visto favoreci-
do también por un número cada vez mayor de acciones 
de colaboración internacional. 

Acerca del intercambio de información, se muestra 
el incremento alcanzado con la creación de redes de in-
vestigación, alianzas y grupos de diálogo; en este tema 
también ha sido fundamental la ampliación y operación 
de Memorándum de Entendimiento, con un creciente 
número	de	países	e	instituciones	extranjeras.

El capítulo final, dedicado a obstáculos, carencias 
y necesidades, señala que los requerimientos técnicos, 
de capacitación y financieros están delimitados en cier-
ta medida por las metas aspiracionales sobre la mitiga-
ción de emisiones de GEI y de adaptación en el mediano 
(2030) y largo plazos (2050), establecidas en el Pro-
grama Especial de Cambio Climático 2009-2012 y en 
la nueva Ley General de Cambio Climático; así como por 
las actividades planteadas en los Programas Estatales de 
Acción ante el Cambio Climático y en los Planes de Ac-
ción Climática Municipal.

El	cumplimiento	de	 las	metas	y	objetivos	delinea-
dos a mediano y largo plazos implica un número ma-
yor de capacidades técnicas y, en consecuencia, finan-
cieras, en temas de: inventarios de emisiones de GEI; 
observación sistemática; escenarios climáticos y eco-
nómicos; investigación en mitigación, vulnerabilidad y 
adaptación; sensibilización, e identificación de barreras 
tecnológicas. 

En la actualidad, las necesidades de capacitación más 
urgentes se encuentran en los niveles estatal y munici-
pal, donde la elaboración de inventarios requiere de es-
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pecialistas en todas sus categorías. Una necesidad que 
continúa	siendo	fundamental	es	generar	y/o	mejorar	los	
factores de emisión propios y las metodologías para el 
cálculo de las emisiones en categorías como: uso de sue-
lo, cambio de uso de suelo y silvicultura, y generación de 
desechos sólidos urbanos.

A partir del diagnóstico realizado sobre las necesida-
des de modernización del Servicio Meteorológico Nacio-
nal	se	está	mejorando	la	observación	y	la	elaboración	de	
escenarios climáticos. Este proceso también demanda un 
mayor número de técnicos calificados.

Durante la preparación de la Quinta Comunicación 
Nacional se reconoció la necesidad de continuar fortale-
ciendo la investigación y la instrumentación de medidas 
en materia tanto de mitigación como de adaptación, al 
tiempo que se identificaron oportunidades para maximi-
zar el uso del conocimiento técnico-científico en el desa-
rrollo de las políticas públicas de cambio climático.

La Quinta Comunicación identifica las necesidades 
financieras a niveles nacional y subnacional y describe la 
implementación del Programa Especial ampliado al pe-
riodo 2012–2020 y de los programas estatales y muni-
cipales de acción. Cuestiones que apenas fueron apunta-
das por la Cuarta Comunicación.

México es el primer país en desarrollo que presen-
ta su Quinta Comunicación, aunque la información 
contenida no es exhaustiva, incluye entre otra valiosa 
información, la actualización de su inventario nacional 
de emisiones al 2010. Con lo anterior demuestra su 
compromiso ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

El gobierno mexicano agradece el apoyo recibido del 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus 
siglas en inglés) y del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD-México), como agencia imple-
mentadora, para su elaboración.
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5CN Quinta Comunicación Nacional de 
México ante la CMNUCC

AEAEE Asociación de Empresas para el 
Ahorro de Energía en la Edificación, 
A.C.

AECID Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

AFD Agencia Francesa para el Desarrollo
AGEB	 Áreas	Geo-Estadísticas	Básicas
AI Anexo I
AIE  Agencia Internacional de Energía 
ALyC América Latina y el Caribe
AMACC  Alianza Mexicana-Alemana de 

Cambio Climático
Amexcid Agencia Mexicana de Cooperación 

para el Desarrollo
AMO Oscilación Multidecadal del Atlántico
 (Atlantic Multidecadal Oscillation)
AND Autoridad Nacional Designada
ANFAD Asociación Nacional de Fabricantes 

de Electrodomésticos
ANP	 Áreas	Naturales	Protegidas
ANIQ Asociación Nacional de la
 Industria Química
APF Administración Pública Federal
ARPEL Asociación Regional de Empresas de 

Petróleo y Gas Natural en América 
Latina y el Caribe

Acrónimos

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares
BAnoBrAs	 Banco	Nacional	de	Obras	y	Servicios	

Públicos, S.N.C.
BAnxico	 Banco	de	México
BID	 Banco	Interamericano	de	Desarrollo
BIO3	 Biodiversidad	para	combustibles	y	

biodiesel	en	Zonas	Áridas
BIRF		 Banco	Internacional	de	

Reconstrucción y Fomento
BM		 Banco	Mundial	
BMU	 Ministerio	Federal	Alemán	del
 Medio Ambiente, Conservación
 de la Naturaleza y Seguridad Nuclear
BRT	 Sistema	de	Transporte	Rápido
	 (Bus	Rapid	Transit)
CADENA Componente de Atención a 

Desastres Naturales
CAEM Comisión del Agua del Estado
 de México 
CAMIMEx Cámara Minera de México
CANACEM Cámara Nacional del Cemento
CarboNA Programa Norteamericano de 

Carbono (North American Carbon 
Program)

CAT Categorías
CCA Comisión para la Cooperación 

Ambiental
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CCAC Coalición Clima y Aire Limpio 
(Climate and Clean Air Coalition)

CCA-UNAM Centro de Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM

CCDS	 Consejos	Consultivos	para	el	
Desarrollo Sustentable

CCE	 Consejo	Coordinador	Empresarial	
CCGSS Centro del Cambio Global y la 

Sustentabilidad en el Sureste
CCNDS	 Consejo	Consultivo	Nacional	para
 el Desarrollo Sustentable
CCS Captura y Secuestro de Carbono 

(Carbon Capture and Storage)
CCVM	 Consejo	de	Cuenca	del	Valle
 de México
cecAdesu Centro de Educación y Capacitación 

para el Desarrollo Sustentable 
CEDAN Centro de Diálogo y Análisis sobre 

América del Norte 
CEJA Centro de Estudios Jurídicos 

Ambientales
CEMDA Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental 
CEMIE Centros Mexicanos de Innovación
 en Energía
cenApred Centro Nacional de Prevención de 

Desastres 
CER  Certificados de Reducción de 

Emisiones (Certified Emission 
Reduction) 

CERTE Centro Regional de Tecnología Eólica
CESPEDES Comisión de Estudios del Sector 

Privado para el Desarrollo 
Sustentable 

CFE  Comisión Federal de Electricidad
CI Conservación Internacional
CIATEQ Centro de Tecnología Avanzada, A.C.
CICC  Comisión Intersecretarial de
 Cambio Climático
CICESE Centro de Investigación Científica y 

de Educación Superior de Ensenada, 
Baja	California

CICIMAR Centro Interdisciplinario de
 Ciencias Marinas
CICY Centro de Investigación Científica
 de Yucatán 
CIDE Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C. 
cimAres Comisión Intersecretarial para el 

Manejo	Sustentable	de	Mares
 y Costas
CIMMYT Centro Internacional de 

Mejoramiento	de	Maíz	y	Trigo
CINVESTAV-IPN Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional

CLV Central Laguna Verde
CMM Centro Mario Molina para Estudios 

Estratégicos sobre Energía y Medio 
Ambiente, A.C.

CMNUCC Convención Marco de la Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC, en inglés)

CMP Conferencia de las Partes en 
calidad de Reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos
COCEF Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza
COCLIMA Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático	del	estado	de	Guanajuato
COFAN Comisión Forestal de América
 del Norte
cofepris Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios
colef Colegio de la Frontera Norte 
colmex Colegio de México 
colpos Colegio de Postgraduados 
comegei Comité Mexicano para Proyectos de 

Reducción de Emisiones y Captura 
de Gases de Efecto Invernadero

complexus Consorcio Mexicano de Programas 
Ambientales Universitarios para el 
Desarrollo Sustentable
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conABio Comisión Nacional para el 
Conocimiento y

	 Uso	de	la	Biodiversidad
conAcyt		 Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	

Tecnología
conAfor  Comisión Nacional Forestal
conAguA Comisión Nacional del Agua
conAnp	 Comisión	Nacional	de	Áreas	

Naturales Protegidas
conApo	 Consejo	Nacional	de	Población
conAvi Comisión Nacional de Vivienda
CONCAMIN Confederación de Cámaras 

Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos

concyteg	 Consejo	de	Ciencia	y	Tecnología	del	
Estado	de	Guanajuato

conevAl	 Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	
Política de Desarrollo Social

conuee Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía

COP 15 Décima Quinta Conferencia
 de las Partes
COP	16	 Décima	Sexta	Conferencia
 de las Partes
COP 17 Décima Séptima Conferencia
 de las Partes
COPARMEx Confederación Patronal de la 

República Mexicana
cpcc  Coordinación del Programa de 

Cambio Climático del INE
CRE  Comisión Reguladora de Energía
CREFAL Centro de Cooperación Regional para 

la Educación de Adultos en América 
Latina y el Caribe

CSLF Carbon Sequestration Leadership 
Forum

CT Ciclón Tropical
CTC-REDD+ Comité Técnico Consultivo de 

REDD+
CTS-EMBARQ	 Centro	de	Transporte	Sustentable
CVCCCM Centro Virtual de Cambio Climático 

de la Ciudad de México
DA  Dato de Actividad

DBO	 Demanda	Bioquímica	de	Oxígeno
DOF Diario Oficial de la Federación 
DQO Demanda Química de Oxígeno
ECCAP Estrategia de Cambio Climático para 

Áreas	Protegidas
EDAs Enfermedades Diarreicas Agudas
EDUCAREE Educación para el Uso Racional y 

Ahorro de la Energía Eléctrica
EMA Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
ENACC Estrategia Nacional de
 Cambio Climático
ENAREDD+ Estrategia Nacional para la Reducción 

de Emisiones por Deforestación y 
Degradación	de	los	Bosques	

ENDESU Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable, A.C.

ENE Estrategia Nacional de Energía
ENI Entidad Nacional Implementadora
ENTE Energía, Tecnología y Educación, S.C.
EPCA Especies de Plantas Comestibles 

Aprovechadas
epomex Programa de Ecología, Pesquería y 

Oceanografía del Golfo de México
ESDIG Espacio Digital Geográfico
FANP	 Fondo	para	Áreas	Naturales	

Protegidas
FAO Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura
 (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations)
FCEA Fondo para la Comunicación y
 la Educación Ambiental, A.C.
FE Factor de Emisión
FD Fiebre por Dengue
FHD  Fiebre Hemorrágica por Dengue
fide Fideicomiso para el Ahorro de 

Energía Eléctrica 
finnovA Fondo Sectorial de Innovación
FIP Programa de Inversión Forestal
fipAterm  Fideicomiso para el Aislamiento 

Térmico 
firA Fideicomisos Instituidos en Relación 

con la Agricultura



10  n  MéxICO QUINTA COMUNICACIÓN NACIONAL ANTE LA CMNUCC

firco  Fideicomiso de Riesgo Compartido 
FI-UNAM Facultad de Ingeniería de la UNAM
FMCN Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza
fomAfur	 Fondo	para	el	Manejo	del	Fuego	y	

Restauración Ambiental
fomix Fondo Mixto 
fonAdin Fondo Nacional de Infraestructura 
fonden Fondo de Desastres Naturales
fopreden Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales
fordecyt Fondo Institucional de Fomento 

Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación

fovissste Fondo de la Vivienda del Instituto de 
 Seguridad y Servicios Sociales
	 de	los	Trabajadores	del	Estado
FSIDT Fondo Sectorial para Investigación
 y Desarrollo Tecnológico en Energía
FUMEC Fundación México-Estados Unidos 

para la Ciencia
GLP Gas Licuado de Petróleo 
G20  Grupo de los 20
GEF  Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente (Global Environment 
Facility) 

GEI  Gas de Efecto Invernadero
GIRA Grupo Interdisciplinario de Tecnología 

Rural Aplicada, A.C.
GIZ  Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional, por sus siglas en alemán
GMI Iniciativa Global de Metano (Global 

Methane Initiative)
GN Gas natural
GT	 Grupo	de	Trabajo
I+D Investigación y Desarrollo
IAI Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global
 (Inter-American Institute for Global 

Change Research)
ICLEI  Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad
IDH Índice de Desarrollo Humano

IEEG Instituto de Ecología del Estado
	 de	Guanajuato
IEGEI  Inventario Estatal de Gases de Efecto 

Invernadero
IFC Corporación de Financiación 

Internacional (International Finance 
Corporation)

IICA Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura

IIE  Instituto de Investigaciones Eléctricas
II-UNAM  Instituto de Ingeniería de la UNAM
IMCO Instituto Mexicano de la 

Competitividad 
imjuve Instituto Mexicano de la Juventud
IMP  Instituto Mexicano del Petróleo
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 
IMT Instituto Mexicano del Transporte 
IMTA Instituto Mexicano de Tecnología
 del Agua
INE Instituto Nacional de Ecología
INEA Instituto Nacional de Educación
 para Adultos 
INECC Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECOL  Instituto de Ecología, A.C.
INEGEI  Inventario Nacional de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero
inegi  Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía
infonAvit Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda	para	los	Trabajadores
inifAp  Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias
ININ Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares 
inmujeres	 Instituto	Nacional	de	las	Mujeres
IPN Instituto Politécnico Nacional
ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey
JICA Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (Japan 
International Cooperation Agency)
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KfW	 Banco	Alemán	de	Desarrollo
KOICA Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea
LAERFTE  Ley para el Aprovechamiento 

de las Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición 
Energética

LASE Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía

LEAP Long-range Energy Alternatives 
Planning System

LEDS Estrategia de Crecimiento de 
Bajas	Emisiones	(Low	Emission	
Development Strategy)

LERM Laboratorio de Energías Renovables 
de México

LGCC Ley General de Cambio Climático
LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente
LGPAS Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables
LPDB	 Ley	de	Promoción	y	Desarrollo	de	los	

Bioenergéticos
M2M Metano a Mercados (Methane to 

Markets)
mAsAgro Modernización Sustentable de la 

Agricultura Tradicional 
MAUA-Clima Modelo de Abasto y Uso del Agua 

bajo	condiciones	de	cambio	climático
MCE2 Centro Molina para Estudios 

Estratégicos sobre Energía y
 Medio Ambiente
MDL  Mecanismo para un Desarrollo 

Limpio
MIA Manifestación de Impacto Ambiental
MILAGRO Iniciativa de Megaciudad: 

Observaciones de Investigación 
Global y Local (Megacity Initiative: 
Local And Global Research 
Observations)

MoMet  Proyecto de Modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional

 de México 

MRV Medición, Reporte y Verificación
nAfin Nacional Financiera
NAMA Acción Nacional Apropiada de 

Mitigación (Nationally Appropiate 
Mitigation Action) 

NOM Norma Oficial Mexicana
OCDE Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico
ODS	 Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible
OMM Organización Meteorológica Mundial
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial
OSC Organización de la Sociedad Civil 
PAC  Plan de Acción Climática de 

Petróleos Mexicanos
PACCCH Programa de Acción ante el Cambio 

Climático del Estado de Chiapas
PACCM Programa de Acción Climática de la 

Ciudad de México
PACCNL Programa de Acción ante el Cambio 

Climático de Nuevo León
PACMUN Plan de Acción Climática Municipal
PAESE Programa de Ahorro de Energía del 

Sector Eléctrico
PAIS Programas Ambientales 

Institucionales
PDD Documento de Diseño del Proyecto
PDO Oscilación Decadal del Pacífico
 (Pacific Decadal Oscillation) 
PEA Población Económicamente Activa
PEACC Programa Estatal de Acción ante el 

Cambio Climático
PEACC-BC		 Programa	Estatal	de	Acción	ante	el	

Cambio	Climático	de	Baja	California
PEACCM Estrategia Estatal de Cambio 

Climático en el Estado de Michoacán
PEACC-TAB	 Estrategia	Estatal	de	Cambio	

Climático de Tabasco 
PECC Programa Especial de Cambio 

Climático 
PECCG Programa Estatal de Cambio 

Climático	de	Guanajuato
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PEF Presupuesto de Egresos de
 la Federación 
pemex Petróleos Mexicanos 
pep  pemex Exploración y Producción
pgpB pemex	Gas	y	Petroquímica	Básica
PIB	 Producto	Interno	Bruto
PIBN	 Producto	Interno	Bruto	Nominal
PICC Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático 
PIE Productores Independientes
 de Energía
PINCC Programa de Investigación de 

Cambio Climático de la UNAM
PMC Programa Mexicano de Carbono
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNEA Población No Económicamente 

Activa
PNUD Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente
PoA Programa de Actividades
POISE Programa de Obras e Inversiones del 

Sector Eléctrico
POT Población Ocupada Total
PPP Paridad del Poder Adquisitivo 

(Purchasing	Power	Parity)
PPQ pemex Petroquímica
PROAIRE	 Programa	para	Mejorar	la	Calidad
 del Aire
procAlsol Programa para la Promoción de 

Calentadores Solares de Agua 
prodefor	 Programa	de	Manejo	Forestal	

Sustentable
profeco Procuraduría Federal del Consumidor
profepA Procuraduría Federal de Protección
 al Ambiente
progAn Programa de Producción Pecuaria 

Sustentable y Ordenamiento 
Ganadero y Apícola

proigesAm Programa hacia la Igualdad de 
Género y la Sustentabilidad 
Ambiental

pronAse Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable

 de la Energía
prosener Programa Sectorial de Energía
PROTRAM Programa de Apoyo Federal al 

Transporte Masivo
PSA Pago por Servicios Ambientales
PTAR   Planta de Tratamiento de
 Aguas Residuales
PTTU Proyecto de Transformación del 

Transporte Urbano 
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 
RAMSAR Convención sobre los Humedales de 

Importancia Internacional
REBISO	 Reserva	de	la	Biósfera	Selva	el	Ocote
REDD+ Reducción de Emisiones por 

Deforestación y/o Degradación 
Forestal

RENEOM Red de Estaciones Oceanográficas y 
Meteorológicas

RIOCC Red Iberoamericana de Oficinas de 
Cambio Climático

sAgArpA Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

ssA Secretaría de Salud 
SAO Sustancias que agotan la capa
 de ozono
SAPAL Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de León
SCT Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes
SE Secretaría de Economía
sectur Secretaría de Turismo
sedenA Secretaría de la Defensa Nacional
sedeshu Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano	del	estado	de	Guanajuato
sedesol Secretaría de Desarrollo Social
SEDS Sitios de Eliminación de
 Desechos Sólidos 
segoB Secretaría de Gobernación
semAr Secretaría de Marina
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semArnAt Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

sener Secretaría de Energía
SEP Secretaría de Educación Pública
SHCP  Secretaría de Hacienda y
 Crédito Público
siAcon Sistema de Información 

Agroalimentaria de Consulta
siAt-ct Sistema de Alerta Temprana ante 

Ciclones Tropicales
SICGAP Sistema de Consulta Geográfica de 

los Atlas de Peligros y Riesgos en 
Zonas Costeras y Municipios

 de Atención Prioritaria
SIMEC Sistema de Información, Monitoreo y 

Evaluación para la Conservación
sinAproc Sistema Nacional de Protección Civil
SMN Servicio Meteorológico Nacional
SNCC Sistema Nacional de Cambio 

Climático
SNIARN Sistema Nacional de Información 

Ambiental y de Recursos Naturales
SNIB	 Sistema	Nacional	de	Información	

sobre	Biodiversidad
SNIDRUS Sistema Nacional de Información 

para el Desarrollo Rural Sustentable
SNR Sistema Nacional de Refinación
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
SST Sólidos Suspendido Totales 
TCMA Tasa de crecimiento media anual
TNC The Nature Conservancy
TT Tormenta Tropical
UAM Universidad Autónoma 

Metropolitana
ucpAst Unidad Coordinadora de 

Participación Social y Transparencia 
de SEMARNAT

UJAT Universidad Juárez Autónoma
 de Tabasco
umA	 Unidades	de	Manejo	para	la	

Conservación de la Vida Silvestre
UNAI Unidad Nacional de Asociaciones
 de Ingenieros, A.C.

UNAM  Universidad Nacional Autónoma
 de México
USAID Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional 
(US Agency for International 
Development)

USTDA Agencia de Desarrollo y Comercio
 de Estados Unidos (United States 

Trade and Development Agency)
USCUSS Uso de Suelo, Cambio de Uso de 

Suelo y Silvicultura 
USEPA Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos (US 
Environmental Protection Agency)

USFS Servicio Forestal de los Estados 
Unidos (US Forest Service)

UV Universidad Veracruzana
UVM Universidad del Valle de México
WBCSD	 Consejo	Mundial	Empresarial	para	

el Desarrollo Sustentable (World 
Business	Council	for	Sustainable	
Development)

WMO Organización Meteorológica Mundial
 (World Meteorological Organization)
WRI Instituto de Recursos Mundiales 

(World Resources Institute)
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 

(World Wide Fund for Nature)
ZMCM Zona Metropolitana de la Ciudad
 de México
ZMVM Zona Metropolitana del Valle
 de México
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bpe	 Barriles	de	petróleo	equivalente
°C Grado centígrado
g Gramo
h Hora
ha Hectárea
hab Habitante
hab/km2 Habitantes por kilómetro cuadrado
hm3 Hectómetro cúbico
J Joule
km  Kilómetro
km2 Kilómetro cuadrado
km3/año Kilómetro cúbico por año
km/l Kilómetro por litro
l Litro
m Metro
m2 Metro cuadrado
m3 Metro cúbico
m3/s Metro cúbico por segundo

Unidades

m3/hab/año Metro cúbico por habitante por año
msnm Metro sobre el nivel del mar
mb Miles de barriles 
mbp Miles de barriles de petróleo
mbpce Miles de barriles de petróleo crudo 

equivalente
mmmpc Miles de millones de pies cúbicos 
mmbpce Millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente
mm Milímetro
mm/año Milímetro por año
m3-r Metro cúbico rollo 
%	 Porcentaje
t Tonelada
W Watt
Wh Watt hora 
Wh/m2 Watt hora/metro cuadrado
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E  Exa = 1018

P  Peta = 1015

T  Tera = 1012

G Giga = 109

M Mega = 106

k kilo = 103

Prefijos
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Compuestos

C Carbono
C

2
F
6
 Hexafluoroetano

CF
4
 Tetrafluoroetano

CFC Clorofluorocarbonos
CH

4
 Metano

CO Monóxido de carbono
CO

2
	 Bióxido	de	carbono

COVDM Compuestos orgánicos volátiles 
diferentes del metano

HFC Hidrofluorocarbonos
HFC-134a		 Tetrafluoroetano
HFC-23  Trifluorometano
HCFC-22 Clorodifluorometano

HFC-125  Pentafluoroetano
HFC-143a		 Trifluoroetano
HFC-32  Difluorometano
HFC-43-10mee	 Decafluoropentano
HFC-152a Difluoroetano
HFC-227ea Heptafluoropropano
HFC-245ca	 Pentafluoropropano
N

2
O Óxido nitroso

NO
x
 Óxidos de nitrógeno

PFC Perfluorocarbonos
SF

6
 Hexafluoruro de Azufre

SO
2
	 Bióxido	de	azufre
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Circunstancias nacionales

méxico está localizado en América del norte, y tiene una 
superficie de 1,964,375 km2; de los cuales 1,959,248 
km2 son continentales y 5,127 km2 están en sus islas. 
ocupa el décimo cuarto lugar en extensión territorial a 
nivel mundial, y el quinto en el continente Americano. 
Políticamente, es una Federación conformada por 32 
entidades. 

su topografía es muy variada, lo que influye en las 
condiciones climáticas, tipos de suelos y vegetación pre-
dominante. 

Los usos de suelo y cubierta de vegetación son tam-
bién muy variados.

Resumen ejecutivo

n México y sus diferentes territorios

territorio continental
territorio insular

isla Guadalupe

isla cedros

islas marías

Arrecife Alacrán
isla cozumel

cayo centro

islas Revillagigedo

isla Ángel de la Guarda

isla tiburón

mar territorial
Zona económica exclusiva

Golfo de méxico

océano Pacífico

Fuente: InegI, 2005.

n Uso del suelo y vegetación en México, 2007

Fuente: “InegI: carta de uso del suelo y vegetación serie iv, escala 1:250 000. méxico 2011”. Semarnat, 2012c.

Desprovisto de vegetación 0.01%

cuerpos de agua 0.7%

Agricultura 16.6%

Pastizal inducido o cultivado 9.8%

Zonas urbanas y
asentamientos humanos 0.8%

Acuícola 0.05%

Plantaciones forestales 0.02%

Bosque mesófilo de montaña 0.9%Bosque templado 16.6%

selva húmeda 4.7%

selva subhúmeda 11.8%

manglar 0.5%

matorral xerófilo 26.0%

otra vegetación hidrófila 0.8%

otros tipos de vegetación 3.3%
vegetación halófila y gipsófila 2.3%Pastizal natural

5.1%
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méxico es un país “megadiverso”, que ocupa el cuar-
to lugar mundial en cuanto a capital natural. cuenta con 
25,300,000 ha de Áreas naturales Protegidas (12% del 
territorio); 1,471 cuencas hidrológicas; una extensión 
de ríos y arroyos de 633,000 km; 653 acuíferos que 
son recargados en forma natural con 4.8% del total del 
agua que se precipita en su territorio; una superficie de 
128,123.91 km2 de humedales, además de los 93,558.9 
km2 que cubren los 138 humedales inscritos en la con-
vención Ramsar y 7,700.57 km2 de manglares.

en lo que respecta a infraestructura hidráulica cuen-
ta con: 4,462 presas y bordos de almacenamiento; 6.5 
millones de ha de riego; 2.9 millones de ha de temporal 
tecnificado; 661 plantas potabilizadoras y 2,332 plantas 
de tratamiento de aguas residuales. 

en 2010, méxico tenía 112,336,538 habitantes, 
de los cuales 51.2% eran mujeres y 48.8% hombres. 
se ubicaba con ello como el undécimo país en población a 
nivel mundial. La tasa de crecimiento poblacional anual ha 
seguido un comportamiento tendencial decreciente, que 
de acuerdo a los últimos datos está actualmente en 0.77 
por cada 100 mil habitantes. De acuerdo a la distribución 
etaria de la población, el pico más alto de edad está en-
tre los 15 a 19 años, y la edad promedio nacional es de 
26 años. en el centro del país se localiza un tercio de la 
población, siendo el Distrito Federal, la capital del país, 
la entidad federativa más densamente poblada, con 5,920 

hab/km2, contrastando con la densidad promedio nacio-
nal de 57 hab/km2. en las zonas urbanas habitan 80.42 
millones de personas, y 31.92 millones en zonas rurales. 

La esperanza de vida pasó de 72.4 años a 75.4 años 
en el periodo 1995-2012. si se analiza este dato por gé-
nero, se observa que, en 2010, los hombres vivían en 
promedio 73.1 años  y las mujeres 77.8 años.

el Índice de Desarrollo Humano (iDH), de acuerdo a 
la metodología y los cálculos del Programa de las nacio-
nes unidas para el Desarrollo (PnuD), fue de 0.770 en 
2011. con ello, méxico se ubicó en el lugar 57 dentro de  
los 187 países para los que se disponen de datos com-
parables, lo que lo pone por encima de la media regional 
para América Latina y el caribe, que es de 0.731. 

n Densidad de Población en México, 2010

Fuente: elaboración para la 5cn con datos de InegI, 2011a.

8-25
26-60
61-135
136-506
506-5,964
Límite estatal

Hab/km2

Fuente: PnuD, 2012. http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/mex.html

n Evolución del IDH en México y el mundo, 1980-2011

0.80

0.70

0.60

0.50

ID
H

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

méxico

Desarrollo humano alto

América Latina y el caribe

mundo
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en 2009, la economía de méxico fue afectada por 
diversos factores que la llevaron, como a buena parte 
del mundo, a una recesión. en su caso, la recuperación 
ha sido relativamente rápida, iniciando desde el primer 
semestre de 2010. Durante ese año, el PiB creció a una 
tasa de 5.9%; posteriormente a 3.9% en 2011, y 4.3% 
durante el primer semestre de 2012. Por otra parte, en 
el periodo 2009-2012, la tasa anual de desempleo tuvo 
una tendencia a la baja.

La producción de energía primaria totalizó 9,250.7 
Pj en 2010, situándose 1.8% por abajo de la que se re-
portó en 2009. méxico se situó en el décimo lugar entre 
los países con mayor producción de energía primaria con 
1.8% de la energía total producida en el mundo durante 
2012. Los hidrocarburos continuaron como la principal 
fuente de energía primaria en el país. 

el consumo per cápita anual de energía fue de 75.2 
Gj, equivalente a 9.86 barriles de petróleo por habitante.

en cuanto a la distribución del consumo final ener-
gético por sector, de 1990 a 2010, el sector transporte 
mostró un incremento continuo en su participación re-
lativa en el uso de energía, al igual que el sector agrope-
cuario, mientras que los sectores: industrial, residencial, 
comercial y público han tenido una tendencia a la baja.

en el consumo energético por tipo de combustible, 
en 2010, destacan los productos petrolíferos, ya que 
61.6% del consumo de energía proviene de ellos.

méxico ocupa un lugar preponderante a nivel mun-
dial en la producción de alimentos. De la superficie total 
del país, el 16.6% se destina a la agricultura. De la su-
perficie que se siembra, 74.1% es de temporal y 25.9% 
de riego. La superficie de riego tecnificado se incremen-
tó a 578,429 ha en 2012, y se contó con 7,112 ha cul-
tivadas en ambientes controlados (agricultura protegi-
da). Los principales granos básicos que se cultivan son: 
maíz, 76%; frijol, 11.8%; trigo, 11.5% y arroz, 0.8%. 

Las actividades pecuarias ocupan 109.8 millones 
de ha: 28% en el trópico; 23% en la zona templada, 
y 49% en áreas desérticas o semi-desérticas. La gana-
dería cuenta con alrededor de 430,000 unidades de 
producción dedicadas principalmente a la avicultura, por-
cicultura y a la producción de leche y carne de bovinos. 
La producción de ganado en pie fue de 8.48 millones de 
toneladas (mt), en 2010, tuvo un crecimiento de 2.3% 
respecto a 2009. Por otra parte, la producción de carne 
fue de 5.72 mt, 1.8% más que el año anterior. 

Respecto a las actividades de pesca y acuicultura, 
en 2010 el volumen de captura alcanzó 1.62 millones 

* no incluye consumo no energético. 
Fuente: Sener, 2012.
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de toneladas, de las cuales 76.9% se dedicó a consumo 
humano, 22.7% a consumo humano indirecto y 0.4% 
a uso industrial. La pesca por captura aportó 86% de la 
producción y la acuicultura 14%. 

La producción forestal maderable disminuyó de 9.4 
millones de metros cúbicos rollo (m3-r) en 2000, a 5.8 
m3-r en 2009 (una disminución de 38%); por otra parte, 
se estima que en el periodo 2007-2012 se han refores-
tado 2,180,000 ha con la plantación de más de 1,930 
millones de árboles. 

La contribución del sector industrial al PiB, por otra 
parte, se derivó principalmente de la industria manufac-
turera, seguida de la minería y la construcción.

Asimismo, la participación económica del sector tu-
rismo en el PiB fue de 7.8%, en 2010. Las  actividades 
del sector que más contribuyeron fueron: el transporte 
(26.5%), servicios inmobiliarios y de alquiler (19.7%), y 
alojamiento (11.6%). en 2011, méxico se ubicó entre 
los 10 destinos turísticos más importantes del mundo, 
con 23.4 millones de turistas internacionales y 168.1 
millones de nacionales.

en 2010, se generaron en méxico 40 millones de 
toneladas de residuos sólidos urbanos (4.33% más que 

en 2009) y en 2011 se alcanzaron 41.1 (2.53% más 
que en 2010). se estima que para 2012, la generación 
de residuos alcance 42.2 millones de toneladas (2.6% 
más que en 2011), con una aportación per cápita anual 
de 362.8 kilogramos, es decir tres kilogramos más que 
los generados en 2011. Del total de los residuos sólidos, 
70.5% se dispone en sitios controlados.

en otros temas, el número de personas con acceso 
a servicios públicos de salud aumentó de 62.8 millones 
en 2006, a 107.5 millones en 2012, lo que implica un 
crecimiento de 77.17%. con relación a las enfermedades 
trasmitidas por vector, como la fiebre por dengue (FD) y 
la fiebre hemorrágica por dengue (FHD), para el periodo 
2009-2011, los casos confirmados y registrados dismi-
nuyeron de 120,649 a 10,970 para FD y de 11,392 a 
4,208 para FHD. Las enfermedades infecciosas gastro-
intestinales se encontraron entre los 32 padecimientos 
más frecuentes en 2009 y 2010.

el número de alumnos en el sistema educativo na-
cional aumentó 2.86%, al pasar de 33.9 millones en 
el ciclo escolar 2009-2010 a 34.8 millones en el de 
2011-2012. La distribución porcentual promedio fue 
de 49.9% hombres y 50.1% mujeres. La escolaridad 

n Consumo energético total por combustible, 1990-2010
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promedio a nivel nacional en el ciclo 2011-2012 fue de 
9.4 años. el porcentaje de alfabetismo en la población 
de 15 años y más fue de 93.6%.

Arreglos institucionales

en méxico se cuenta con tres Poderes de la unión: eje-
cutivo, Legislativo y judicial. el Presidente de la Repú-
blica ejerce el Poder ejecutivo y nombra a los miembros 
del gabinete. Hay 18 secretarías de estado. Las par-
tes integrantes de la Federación son las 32 entidades 
federativas. 

en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 26 
de la constitución y lo previsto en la Ley de Planeación, 
el Gobierno Federal presenta el Plan nacional de De-
sarrollo (PnD), que marca criterios y principios para las 
planificaciones sectoriales, estatales y municipales subor-
dinadas y dependientes todas ellas al mismo. 

el PnD 2007-2012 está estructurado en cinco ejes 
rectores, cuya premisa básica es la búsqueda del Desa-
rrollo Humano sustentable. el eje 4 está enfocado en la 
sustentabilidad Ambiental, con nueve temas fundamen-
tales, entre los que se encuentra por primera vez de for-
ma explícita el cambio climático.

La comisión intersecretarial de cambio climático 
(cicc), coordina las actividades de las dependencias de 
la Administración Pública Federal (APF), en materia 
de cambio climático.

en 2007, el Presidente de la República dio a conocer 
públicamente la estrategia nacional de cambio climáti-
co (enAcc), en la que se identifican oportunidades de 
mitigación y de adaptación.

se elaboró el Programa especial de cambio climá-
tico (Pecc) para el periodo 2009–2012, que concreta 
y desarrolla las orientaciones contenidas en la enAcc. 
el Pecc es un instrumento de política transversal del 
Gobierno Federal, elaborado de manera voluntaria que 
busca la mitigación y adaptación al cambio climático, 
sin afectar el crecimiento económico. compromete a las 
dependencias del Gobierno Federal con 105 objetivos y 
294 metas de mitigación y adaptación para el periodo 
2009-2012. 

en las dependencias de la APF se han realizado avan-
ces importantes en los arreglos institucionales para aten-
der el tema de cambio climático. 

en cuanto a las comunicaciones nacionales, es 
la coordinación del Programa de cambio climático 
(CpCC) del instituto nacional de ecología (ine) de la 
secretaría de medio Ambiente y Recursos naturales 

CIrCUnstanCIas naCIonalEs En 2010

cRiteRio inDicADoR

Población (millones) 112.34

Área (millones de km2) 1.96

PiB a precios de 2003 (millones de pesos), 2010 8,369,583.07

PiB (millones de us$ ) 745,155.19

PiB per cápita (us$) 9,133

Aportación del sector industrial al PiB (%) 30.0

Aportación de los servicios al PiB (%) 64.6

Aportación del sector Primario al PiB (%) 3.5

superficie destinada a la agricultura (millones de ha) 32.60

Porcentaje de la población urbana respecto del total 71.59

Población de ganado (millones) 66.75

Población por debajo de la línea de pobreza (%) 46.29

esperanza de vida al nacer (años) 75.45 

tasa de alfabetización de las personas de 15 años y más, 2010 (%) 93.6
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(Semarnat), la que coordina su elaboración. La integra-
ción de las comunicaciones se realiza con la participación 
de las diferentes dependencias de los gobiernos federal, 
estatal y municipal; centros de investigación e institucio-
nes de educación superior, públicos y privados, y organi-
zaciones de la sociedad civil y del sector privado.

A nivel regional se cuenta con la comisión Regional 
de cambio climático de la Península de Yucatán, integra-
da por los tres estados de la misma: campeche, Quintana 
Roo y Yucatán.

Las entidades federativas, en el ámbito de sus com-
petencias, establecen comisiones intersecretariales de 
cambio climático u oficinas, que se encargan de coor-
dinar las políticas públicas en la materia, o para diseñar 
o modificar sus leyes para incluir el tema de cambio cli-
mático, en congruencia con las del Gobierno Federal. 
también avanzan en la elaboración de su respectivo 

Programa estatal de Acción ante el cambio climático 
(PeAcc).

Los gobiernos municipales designan al personal 
para liderar y/o coordinar su participación en la elabora-
ción del respectivo Plan de Acción climática municipal 
(PAcmun), con la vinculación de la academia y diver-
sos actores. 

méxico se convirtió en el primer país en desarrollo 
en contar con una legislación integral sobre cambio cli-
mático, al publicar en 2012 su Ley General de cambio 
climático (LGcc), que es de orden público, de interés 
general y de observancia en todo el territorio nacional.

en el país se han incrementado de manera impor-
tante, los espacios y esfuerzos para construir y fortalecer 
los arreglos institucionales necesarios para enfrentar el 
cambio climático en los tres órdenes de gobierno. con 
el nuevo marco institucional establecido por la Ley Gene-

n Estructura de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, septiembre de 2012
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Fuente: Semarnat, 2012b.
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n avances de las entidades federativas en el desarrollo de los PEaCC, comisiones y leyes locales de cambio climático
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n Elaboración de los PaCMUn de los municipios piloto
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ral de cambio climático, en la formulación de la política 
nacional en materia de cambio climático, deberá conside-
rarse el principio de corresponsabilidad entre el estado y 
la sociedad en general, y se continuará con la integración 
del tema en las diferentes agendas del desarrollo susten-
table, con la participación de los sectores público, priva-
do, académico y de la sociedad civil. 

 

programas para la adaptación 
al cambio climático

méxico ha tomado un rumbo definitivo en su trabajo 
de adaptación. ésta se enmarca en el contexto de la 
gestión de riesgo con el objetivo de reducir, prevenir y 
controlar en forma priorizada los impactos derivados de 
la ocurrencia de desastres en la población, en un sector 
o en una región, combatiendo las causas estructura-
les de los problemas, fortaleciendo las capacidades de 
resiliencia de los sistemas naturales y humanos y cons-
truyendo un modelo que, bajo un clima distinto, siga 
dando viabilidad al desarrollo. Los desastres de las dé-
cadas recientes son, cada vez en mayor medida, conse-
cuencia del aumento de la vulnerabilidad, aún y cuando 
se debe reconocer que el cambio climático puede haber 
influido en ellos.

la adaptación y el desarrollo

La adaptación debe ser implementada mediante la con-
tinua interacción de especialistas y actores clave. con 
esa lógica, diversos programas están induciendo cambios 
para preparar al país frente al cambio climático. 

méxico continúa implementando estrategias de re-
ducción de vulnerabilidad en un marco de gestión inte-
gral de riesgo ante el cambio climático. 

Implementación de proyectos piloto

el ine y el instituto mexicano de tecnología del Agua 
(imtA) realizan el proyecto de “Adaptación de Hume-
dales Costeros del Golfo de México ante los Impactos 
del Cambio Climático”, en los sitios piloto: Río Pánuco 
corredor sistema Lagunar en La vega escondida, tam-
pico, tamaulipas; Laguna de Alvarado y su cuenca baja, 
veracruz; Lagunas carmen-Pajonal-machona, tabasco; 
y Punta Allen en la Reserva de la Biósfera de sian Ka’an, 
Quintana Roo.

Por otra parte, el centro de ciencias Atmosféricas de 
la universidad de Guanajuato y el ine  realizan el “Pro-
yecto piloto de cosecha de agua de lluvia como medida 
de adaptación al cambio climático en la comunidad El 
Gato” en Guanajuato.

n Principales aspectos del decreto de la ley General de Cambio Climático, lGCC

Descripción

implementa los tratados y protocolos de los cuales méxico es parte y armoniza la normatividad del país con los avances en 
las negociaciones y acuerdos internacionales.

Define un nuevo marco institucional, pues establece la concurrencia de los tres órdenes de gobierno a través del sistema 
nacional de cambio climático (sncc). Además, se eleva a rango de ley la comisión intersecretarial de cambio climático, 
que será asistida por el consejo de cambio climático y se crea el instituto nacional de ecología y cambio climático (inecc).

consta de dos ejes rectores. en cuanto a mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, se establecen instrumentos 
regulatorios (el inventario nacional de emisiones y el Registro nacional de emisiones) y económicos (entre otros el Fondo 
para el cambio climático), para el cumplimiento de metas de reducción de emisiones. Así, méxico se compromete a reducir 30 
por ciento sus emisiones hacia 2020; así como 50 por ciento hacia 2050, en relación con las emisiones de 2000. Respecto 
a las medidas de adaptación, la ley establece instrumentos de diagnóstico, como el Atlas nacional de Riesgo para 2013, o la 
creación de instrumentos de planificación urbana y prevención ante desastres naturales.

Garantiza que la política nacional de cambio climático estará sujeta a evaluación periódica por un consejo independiente inte-
grado por representantes de la comunidad científica, iniciativa privada y sociedad civil.

Fuente: modificado de Presidencia de la República, 2012g.
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n Costos de los desastres en México

Fuente: Cenapred, 2001, 2011.
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acciones objetivo responsable Periodo

Programa Especial de 
Cambio Climático (PECC)

Realizar acciones específicas que 
reduzcan la vulnerabilidad, actividades de 
evaluación de la vulnerabilidad del país y 
de valoración económica de las medidas 
prioritarias, y mejoras en la información, 
políticas y estrategias de desarrollo.

Gobierno Federal 2009-2012

Programas sectoriales 
Definir metas y acciones de las secretarías 
de Estado en materia de cambio climático.

Gobierno Federal y 
secretarías de Estado

2007-2012

Programa nacional de 
Estadística y Geografía 
(PnEG) 

Producir información que permita el mejor 
conocimiento del territorio y de la realidad 
económica, social y del medio ambiente
del país.

inegi 2010-2012

Programa anual de 
Estadística y Geografía 
(PaEG)

Generar el marco conceptual para la 
integración de información sobre cambio 
climático. 
Promover entre los integrantes del sistema 
nacional de información estadística y 
geográfica la formulación de propuestas 
de indicadores sobre cambio climático.

inegi 2011 

n algunos programas de gobierno que incluyen adaptación al cambio climático
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Colaboración internacional

méxico trabaja activamente en colaboración con institu-
ciones internacionales para la puesta en marcha de algu-
nas acciones de adaptación.

Hacia la adaptación

La vulnerabilidad vinculada a la sociedad es la causa prin-
cipal del incremento en los desastres.

con la coordinación del ine, el Grupo de trabajo de 
Adaptación (Gt-ADAPt) de la cicc y otras institucio-
nes internacionales, como el Programa de las naciones 
unidas para el Desarrollo (PnuD) y la Agencia Alema-
na de cooperación internacional (GiZ), desarrollaron la 
propuesta “Adaptación al cambio climático en méxico: 
visión, elementos y criterios para la toma de decisiones”, 
que integra la visión de los sectores relevantes, de la co-
munidad científica y de la sociedad. este documento es 
producto de un amplio proceso participativo, y estable-
ce los elementos necesarios para identificar, articular y 
orientar los instrumentos de política, así como las accio-
nes y medidas necesarias para fortalecer las capacida-
des de adaptación de la sociedad, los ecosistemas y los 
sistemas productivos. este documento y el proceso que 
le dio origen son fundamentales para la futura construc-
ción de la componente de adaptación de la estrategia 
nacional de cambio climático que mandata la LGcc.

los servicios ambientales
y la adaptación al cambio climático

mantener y recuperar los servicios ambientales confiere 
resiliencia tanto a los ecosistemas, como a las activida-
des humanas en el territorio. Los servicios ecosistémicos 
podrían ser afectados por el cambio climático, que alte-
raría la producción de oxígeno; la captura de bióxido de 
carbono; la fertilidad de los suelos y su retención en los 
ecosistemas; los polinizadores de plantas; la provisión de 
agua, y el amortiguamiento de impacto por lluvias extre-
mas, entre otros. Los servicios ecosistémicos se obtienen 
de manera directa, al interior de los socio-ecosistemas 
e indirectamente cuando surgen en cuencas adyacentes 
o lejanas. ésta es una de las razones por las que es im-
portante tener un enfoque territorial y ecosistémico con 
el fin de implementar medidas de adaptación al cambio 
climático, para las que la conservación y restauración de 
la funcionalidad ecológica de paisajes y cuencas es un 
aspecto crucial.

en este sentido, méxico reconoce la importancia de 
plantear medidas de adaptación integrales, que favorezcan 
el mantenimiento de los servicios ambientales. ejemplos 
de esto son: reducir la fragmentación del hábitat y fomen-
tar la creación de corredores biológicos, propiciar la diversi-
ficación de cultivos, y recuperar las prácticas tradicionales 
de manejo de especies nativas, por mencionar algunas.

acciones objetivo responsable Periodo

Programa Estatal de 
acción ante el Cambio 
Climático (PEaCC)

Crear instrumentos de apoyo para el 
diseño de políticas públicas sustentables 
y acciones relacionadas en materia de 
cambio climático.

Gobiernos de los Estados 
e INE 
(8 concluidos al 2012 y 
24 en desarrollo)

2008-2013

Plan de acción Climática 
Municipal (PaCMUn)

crear capacidades entre los tomadores de 
decisiones de los municipios sobre cambio 
climático y sus impactos, así como promover 
políticas publicas a nivel local.

Gobiernos Locales: nueve 
municipios piloto en el 2011, 
50 municipios en la primera 
etapa del 2012 y más de 
200 municipios en la etapa 
2012-2013

 2011-2013
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n número de registros o informes de desastre por fenómenos hidrometeorológicos

Fuente: Desinventar-La Red, 2012.
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Perspectiva social en la 
vulnerabilidad y la adaptación

Las zonas y sectores más pobres del país presentan con-
diciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático; 
por lo que la evaluación de la vulnerabilidad y las pro-
puestas de medidas de adaptación deben integrar, en su 
diseño las características geográficas y climáticas de la 
zona y de la población; la condición socio-económica; 
el acceso a los recursos naturales y servicios; las condi-
ciones de salud pública, como la malnutrición infantil; el 
enfoque de género, y las particularidades culturales de 
cada región.

análisis de riesgo

La evaluación de la vulnerabilidad de los sectores, ya sea 
actual o proyectada bajo cambio climático, está basa-
da en el análisis de riesgo en las características de cada 
sector, en la ubicación espacio-temporal e incluso en el 
marco socio-cultural de las actividades que los integran.

en 2011 en lo que hace a los impactos, la sequía es 
uno de los que tienen las mayores consecuencias socia-
les, económicas y ambientales. Desde la segunda mitad 
de 2010, un déficit de lluvias significativo en 19 entida-
des del país alcanzó el nivel de sequía severa y provocó 
pérdidas superiores a los 15,000 millones de pesos (res-
pecto a 234,713 millones de pesos del PiB solamente en 
el sector agropecuario), debido a las hectáreas perdidas 
en cultivos de maíz, frijol y en cabezas de ganado. Ade-
más, la falta de agua afectó a más de 2,350 comunida-
des, con aproximadamente 2 millones de habitantes en 
total. La sequía produjo pérdidas en 1.8 millones de hec-
táreas cultivables de las 21 millones con las que cuenta 
méxico; y la muerte de 50,000 cabezas de ganado de 
las 30,553,891 en total que había en el país en ese año.

Por otra parte, los ciclones tropicales son elemen-
tos clave en la precipitación acumulada en gran parte de 
méxico y también se están viendo afectados por el cam-
bio climático, al aumentar en intensidad.

la vulnerabilidad de las ciudades

Los programas de gestión de riesgo o de adaptación frente 
al cambio climático podrán tener mejores resultados si se 
toma en cuenta los programas de reordenamiento ecológi-
co territorial, de los que ya  comienzan a reportarse diversos 
avances. sin embargo, las presiones de orden económico y 
social han sido una limitante para lograr una restructura-
ción en el modelo de crecimiento urbano, por lo que es 
necesario el fortalecimiento de capacidades en la materia.

 
Planeación urbana

Las dinámicas de orden económico y social requieren in-
tegrarse a la restructuración del modelo de crecimiento 
urbano. en este sentido, un ejemplo de estos avances 
es la Ley General de Protección civil, que plantea que 
es obligación de los desarrolladores de infraestructura, 
que los cambios en el uso de suelo consideren el riesgo 
y los peligros naturales que pudieran ocurrir. Asimismo, 
destaca la creación de una escuela nacional de Protec-
ción civil y de un Fondo estatal de Protección por enti-
dad federativa; así como el Programa de ordenamiento 
ecológico General del territorio, que es un instrumento 
de política ambiental cuyo objetivo es regular el uso del 
suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr 
la protección del medio ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

 Debe enfatizarse que, independientemente de las 
restricciones impuestas por la incertidumbre asocia-
da con los efectos del cambio climático, las acciones y 
medidas que se tomen para propiciar la adaptación son 
inherentes al desarrollo. en este sentido, el cambio cli-
mático representa una oportunidad para lograr articular 
diferentes procesos de desarrollo sustentable del país, y 
para continuar el trabajo pendiente a fin de disminuir su 
vulnerabilidad e incrementar su resiliencia. Por último, es 
importante resaltar que méxico atiende con iniciativas 
puntuales su compleja vulnerabilidad, aprovechando los  
avances de la política nacional relacionada al tema, así 
como las capacidades institucionales, gubernamentales, 
académicas y de la sociedad civil para lograrlo.



Resumen ejecutivo  n  29

n Monitor de la sequía. Condición observada en octubre 2011. superficie afectada (%) en México por la sequía entre 
2003 y 2012.

Fuente: smn, 2012.

D0 Anormalmente seco D1 Sequía moderada D2 Sequía severa D3 Sequía extrema D4 Sequía excepcional

Ene-2003       Ene-2004         Ene-2005         Ene-2006        Ene-2007         Ene-2008         Ene-2009         Ene-2010         Ene-2011         Ene-2012

Porcentaje de área afectada con sequía en México

Intensidad de la sequía

 Do Anormalmente seco

 D1 sequía - moderada

 D2 sequía - severa

 D3 sequía - extrema

 D4 sequía - excepcional

tipos de impacto de la sequía

 Delimita impactos dominantes

 corto periodo, típicamente <6 meses
 (agricultura, pastizales, etc.)

 Largo periodo, típicamente >6 meses
 (hidrología, ecología, etc.)

Fuente: Domínguez, c., 2012.

n a) número de ciclones tropicales (Cts) que afectaron territorio mexicano entre 1950 y 2010, categorías (Cat) de 
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Inventario nacional de 
emisiones de gases de efecto 
Invernadero, 1990-2010 

La actualización del inventario nacional de emisiones de 
Gases de efecto invernadero (ineGei) para 1990-2010, 
se realizó con base en las metodologías 1996 y 2006 
del Panel intergubernamental sobre el cambio climático 
(Picc) y sus Guías de Buenas Prácticas en la estimación 
de las emisiones de los seis gases de efecto invernadero 
(Gei) enunciados en el anexo A del Protocolo de Kioto, 
en las categorías de energía; procesos industriales; agri-
cultura; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicul-
tura, y desechos.

en 2010 las emisiones en unidades de bióxido de 
carbono equivalente (co

2 
eq.) fueron 748,252.2 Gg, 

lo cual indica un incremento de 33.4% con respecto a 
1990, con una tasa de crecimiento media anual (tcmA) 
de 1.5%.

Las contribuciones por categoría fueron las siguien-
tes: energía 67.3% (503,817.6 Gg); agricultura 12.3% 
(92,184.4 Gg); procesos industriales 8.2% (61,226.9 
Gg); uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 
6.3% (46,892.4 Gg), y desechos 5.9% (44,130.8 Gg).

Las emisiones en la categoría de energía se desglosan 
de la siguiente manera: transporte 33.0% (166,412.0 
Gg); industria de la energía 32.3% (162,969.2 Gg); 
emisiones fugitivas 16.5% (83,119.8 Gg); manufactu-
ra e industria de la construcción 11.3% (56,740.8 Gg), 
y otros sectores (residencial, comercial y agropecuario) 
6.9% (34,575.8 Gg). Respecto a 1990 se observó un 
crecimiento de 57.9% y una tcmA de 2.3%.

en la categoría de procesos industriales, las subcate-
gorías correspondientes contribuyeron como sigue: pro-
ductos minerales 57.5% (35,233.7 Gg); consumo de 
halocarbonos y hexafluoruro de azufre 24.4% (14,919.0 
Gg); producción de metales 9.2% (5,627.6 Gg); pro-
ducción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre 6.4% 
(3,897.8 Gg), e industria química 2.5% (1,548.9 Gg). 
Respecto a 1990 se tuvo un crecimiento de 102.3% y 
una tcmA de 3.6%.

Para la categoría de agricultura, las emisiones de 
las subcategorías fueron las siguientes: suelos agrícolas 
50.4% (46,479 Gg); fermentación entérica 41.2% 
(37,961.5 Gg) manejo de estiércol 8.2% (7,553.5 Gg); 
cultivo de arroz 0.15% (137.8 Gg), y quema in situ de 
residuos agrícolas 0.06% (51.9 Gg). Respecto a 1990 
se observó un decremento de 0.6% y una tcmA nega-
tiva de 0.03%.

Para la elaboración del presente inventario no se 
contaba aún con el segundo ciclo del inventario nacional 
Forestal y de suelos, el cual culmina en el año 2013, ni 
con la serie v de vegetación y uso del suelo del InegI, 
por lo que las estimaciones están basadas en los mismos 
conjuntos de datos utilizados en el inventario de Gei pre-
sentado en la cuarta comunicación nacional.

este inventario presenta nuevas estimaciones para 
las emisiones generadas por el sector, con relación al in-
ventario de la cuarta comunicación nacional. tales esti-
maciones han resultado en una disminución de las emi-
siones netas estimadas de 69,778 Gg de co

2
 a 59,622 

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

timo año con información disponible para el cálculo de 
emisiones. 

en relación con las predicciones estimadas para el pe-
riodo 2008–2010, y a modo indicativo únicamente, se 
realizó un ejercicio de extrapolación lineal; sin ignorar que 
este procedimiento no es recomendado por el Picc/GBP 
uscuss cuando la tendencia histórica es cambiante, tal 
y como sucede en el caso de la serie histórica de emisio-
nes netas de 1990 a 2007. Por lo tanto, es importante 
enfatizar que méxico esta considerando otros enfoques 
metodológicos para definir los niveles de referencia para 
el mecanismo ReDD+. 

en la categoría uso de suelo, cambio de uso de suelo 
y silvicultura, se presentaron emisiones y absorciones de 
Gei. en cuanto a las emisiones, las subcategorías con-
tribuyeron de la siguiente manera: conversión de bos-
ques y pastizales 71.6% (46,547.9 Gg), suelos 19.4% 
(12,593.0 Gg), y cambios en biomasa y otros reservo-
rios de biomasa leñosa 9.0% (5,860.6 Gg); respecto de 
las absorciones, éstas fueron de 18,109.2 Gg, aporta-
das por la subcategoría de abandono de tierras agrícolas. 
el balance neto de las emisiones y absorciones fue de 



Resumen ejecutivo  n  31

n
 D

ia
gr

am
a 

de
 e

m
is

io
ne

s 
de

 G
EI

 p
ar

a 
M

éx
ic

o 
(2

01
0)



32  n  méxico QuintA comunicAción nAcionAL Ante LA cmnucc

46,892.4 Gg. De 1990 a 2010 se observó un decre-
mento de 54.2% y una tcmA negativa de 3.8%.

La categoría de desechos se calculó mediante la 
metodología 2006 del Picc, las subcategorías con- 
tribuyeron de la siguiente forma: eliminación de dese- 
chos sólidos 50.1% (22,117.7 Gg), tratamiento y elimi-
nación de aguas residuales 46.2% (20,396.4 Gg), incine-
ración e incineración abierta de desechos 2.8% (1,239.9 
Gg) y tratamiento biológico de los desechos sólidos 0.9% 
(376.8 Gg). Respecto a 1990 se observó un incremento de 
167.0% y una tcmA de 5.0%.

Las emisiones de Gei por gas en unidades de co
2 
eq. 

fueron: co
2
, 493,450.6 Gg (65.9%); cH

4
, 166,716.4 

Gg (22.3%); n
2
o, 69,140.1 Gg (9.2%), y el restante 

2.6% se compone de 18,692.3 Gg de HFc, 128.4 Gg 
de PFc y 124.4 Gg de sF

6
.

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

2
 por peso del PiB) mejoraran entre 1990 

y 2010; ambas intensidades muestran una tendencia 
hacia la baja.

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

2
eq. por peso del PiB (a precios 

de 2003), lo que representa una disminución de 6.6%.
Las emisiones de Gei por habitante, considerando 

únicamente las emisiones de co
2
 por consumo de com-

bustibles fósiles en este inventario, fueron de 3.63 tone-
ladas en 2009; comparado con las emisiones de co

2
 por 

consumo de combustibles fósiles de la Agencia interna-
cional de energía, que informa para méxico emisiones de 
3.72 toneladas de co

2
 por habitante.

el crecimiento de las emisiones de Gei en méxico es 
menor al de su economía. entre 1990 y 2010 la eco-
nomía creció a una tcmA de 2.5% mientras que las 
emisiones lo hicieron en 1.5%. con las cifras obtenidas 
en el inventario 1990-2010 se confirma que en méxico 
existen indicios de desacoplamiento entre el crecimiento 
económico y el crecimiento de las emisiones de Gei.

n Participación de las categorías en las emisiones de GEI

2010

748,252.2 Gg de co
2
 eq.

2.9 %

5.9 %

12.3 %

6.3 %

8.2 %

18.2 %

16.5 %

5.4 %

56.9 %

67.3 %

energía

Procesos industriales

Agricultura

cambio de uso de 
suelo y silvicultura

Desechos

1990

561,035.2 Gg de co
2
 eq.
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programas para mitigar el 
cambio climático

méxico da gran importancia a las acciones que contri-
buyen a la mitigación de emisiones de Gei. con la pu-
blicación, en junio de 2012, de la Ley General de cam-
bio climático, que se destaca por ser pionera a nivel 
internacional, se eleva incluso a nivel de obligatoriedad 
jurídica la política de cambio climático, incluyendo metas 
en materia de mitigación, como la reducción del 30% 
de emisiones al año en 2020 con respecto a una línea 
base, y 50% en 2050 con relación al año 2000. De igual 
manera, se establece una meta de penetración  de ener-
gías alternas  en la generación eléctrica, que debe llegar 
a 35% de la capacidad total instalada en 2024. La Ley 
establece además disposiciones para la mitigación en los 
tres órdenes de gobierno (Administración Pública Fede-
ral, las entidades federativas y los municipios). 

A nivel federal, en el Programa especial de cam-
bio climático 2009-2012 (Pecc), se propusieron una 
serie de acciones en los sectores de generación y uso 
de energía; agricultura; bosques y otros usos del suelo; 
y desechos, con la finalidad de reducir anualmente 51 
mtco

2 
eq. en relación con la línea base al final del perío-

do. De 2008 al tercer trimestre de 2012, se logró una 
reducción acumulada de emisiones de 129 mtco

2
 eq. 

De acuerdo a las evaluaciones de avance, se espera que 
para finales de 2012 se supere incluso la meta anual de 
mitigación del Pecc en 4% (52.76 mtco

2 
eq./año).

el Pecc sirvió para establecer de manera integral y 
coherente las estrategias nacionales de la APF contra el 
cambio climático en el corto plazo, y delinear las de me-
diano y largo alcance. en su visión de largo plazo, consi-
dera una convergencia flexible hacia un promedio global 
de emisiones per cápita de 2.8 toneladas de co

2 
eq.

De acuerdo con un estudio del instituto mexicano 
para la competitividad (imco) para estimar el potencial 
de las metas del Pecc al 2020, elaborado en 2011 bajo 
la coordinación de la Semarnat, al 2020 se podrían abatir 
195 mtco

2
 eq. contemplando el potencial adicional en 

algunas medidas, la entrada en vigor de nuevas normas, 
el impulso sustancial a diversos programas, la implemen-

tación del mecanismo ReDD+, y la generación eléctrica 
con tecnologías limpias. Adicionalmente, este estudio se-
ñala que para alcanzar las metas aspiracionales al 2020 
y 2050, es necesario incorporar 17 acciones adicionales, 
así como una combinación de nAmAs, que evitarían la 
emisión de 46.5 mtco

2
 eq. en 2020.

Base para una estrategia de 
desarrollo bajo en emisiones

en el documento base para una estrategia de desarrollo 
bajo en emisiones (LeDs, por sus siglas en inglés), cuya 
preparación fue coordinada por el ine, se analizan ac-
ciones de mitigación y de coordinación transversal entre: 
gobierno, sociedad, sectores académico e industrial; y 
verticalmente entre los órdenes de gobierno. La estrate-
gia busca los siguientes objetivos:

•	 Contribuir	al	crecimiento	económico	sustentable	y	
equitativo.

•	 Reducir	 significativamente	 la	 huella	 de	 carbono 
de méxico.

•	 Proponer	 e	 implementar	 acciones	 enfocadas	 al 
desarrollo social: reducción de pobreza, creación de 
empleos, y mejoras en las condiciones de vida.

•	 Conservar	el	capital	natural.

el documento base para esta estrategia LeDs ofre-
ce un diagnóstico de los esfuerzos para la mitigación del 
cambio climático, identificando acciones clave para al-
canzar las metas de reducción de emisiones planteadas 
por méxico, que abarcan todos los sectores productivos 
del país. 

La estrategia ha sido construida alrededor de tres 
ejes temáticos: energía, ciudades sustentables y uso de 
la tierra. estos ejes se integran transversalmente con 
un marco institucional, y se complementan con me-
canismos de coordinación inter-secretarial y ligas con 
el sector privado, y verticalmente entre niveles de go-
bierno, considerando por ejemplo los planes estatales y 
municipales.
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Escenario tendencial y potencial de 
abatimiento de emisiones de GEI en México

Partiendo de la información del inventario nacional de 
emisiones de Gei de 2006, datos históricos y proyec-
ciones de crecimiento poblacional y económico para 
los sectores con mayores emisiones, se construyó una 
línea base que representa un escenario tendencial, es de-
cir, que considera que la actividad se mantiene con las 
tecnologías actuales. Para la  elaboración de esta línea 
base se asumió un crecimiento del PiB de 2.3% anual 
entre 2006 y 2020.

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

2 
eq. en 2020, y a 996 mtco

2 
eq. en 2030. 

Los sectores con mayor crecimiento y emisiones de Gei 
serán la generación eléctrica y el transporte. es impor-
tante reiterar que la determinación de una línea base sir-
ve para tener una referencia para la planeación, y repre-
senta una proyección estimada.

A partir de la línea base y la intensidad de carbono en 
los sectores productivos, se identificaron las principales ac-
ciones para reducción de emisiones de Gei y su potencial 
teórico de abatimiento. el total de la suma de los poten-
ciales de las acciones analizadas corresponde al potencial 
teórico de reducción de emisiones de Gei para méxico.

Para el 2020, el potencial identificado es de 261 
mtco

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

respecto a la línea base de emisiones de Gei. Al 2030, 
el potencial es de 523 mtco

2 
eq. lo que corresponde a 

una reducción de 53%.
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n Potencial de abatimiento al 2020 y 2030

año
Potencial de abatimiento,

MtCo
2
 eq.

2020 261

2030 523

Fuente: ine, 2012.

Fuente: ine, 2012.
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Para cada acción de mitigación cuyo potencial de 
abatimiento es analizado, se realizó un análisis costo-
efectividad contra el escenario tendencial, y se deter-
minó su costo marginal de abatimiento. se construyó 
con lo anterior una curva de costos de reducción de 
emisiones, que expresa: el potencial de abatimiento 
de cada iniciativa (en toneladas de co

2 
eq.), y su costo 

marginal de abatimiento (monto incremental por cada 
tonelada de co

2 
eq. evitada o reducida con respecto al 

caso base).

n Potencial de abatimiento en México, MtCo
2 
eq.

86

64
8

26

77 261
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de energía

transporte
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Forestal
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Energía Uso de la 
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Ciudades
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de energía

manejo de
residuos

total

n Curva de costos de abatimiento de GEI para México en 2020

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

Fuente: ine, 2010. 

cost, euR/t co
2 

eq.

uso directo del gas de rellenos sanitarios
Desechos, generación de electricidad 
con gas de rellenos sanitarios

vacuna antimetanogénica

Proyectos de eficiencia en la industria

control de vehículos importados

Reducción de la deforestación por 
conversión de pastizales

LFc por incandescentes

control de iluminación, nuevas construcciones

electrónicos, residencial
LeDs, residencial

eficiencia energética en Petroleo y gas

cogeneración, nuevas construcciones
electrodomésticos, residencial

manejo de nutrientes en 
tierras de cultivo

eficiencia vehicular, ligeros
Reducción de la ag-
ricultura intensiva

energía eólica 
en tierra Gestión de 

bosques

tratamiento de 
aguas residuales

sistemas de 
transporte 
público

captura y disposición 
de carbón

Potencial de 
abatimiento
mtco

2
eq.

.
/año

LDv (eficiencia vehicular)
Bioetanol

manejo de pastizales

Reducción de la deforestación por la 
quema y tala en la agricultura

Geotermia
Pequeñas hidroeléctricas

Gas natural por 
combustóleo en la 
generación eléctrica

solar Fotovoltaica

concentración 
solar térmica

Reforestación de 
bosques degradados

Aforestación 
de tierras de 
pastoreo

Desechos, quema de gas 
en rellenos sanitarios

mejores prácticas 
agronómicas

scADA (redes 
inteligentes)

150

100

50

0

-50

-100

0 50

0

100 150 200 250

Del lado izquierdo de la curva se encuentran aquellas 
iniciativas y acciones cuyo costo marginal de abatimiento 
es negativo, y que por tanto representan un ahorro neto 
con respecto al escenario tendencial. Hacia el centro se 
localizan las iniciativas cuyo costo de abatimiento es cer-

cano a cero. Del lado derecho están aquellos proyectos 
que representan costos incrementales para la economía. 
Para que estos últimos sean atractivos, se requiere abara-
tar los costos o mejorar el rendimiento de las tecnologías 
involucradas.

Fuente: ine, 2010.
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n Potencial y costo ponderado de abatimiento

año
Potencial de 
abatimiento,

MtCo
2 

eq.

Costo ponderado de 
abatimiento, 

UsD/tCo
2 

eq.

2020 261 1.35

2030 523 2.36

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

Energía

Generación de energía más limpia

Las acciones agrupadas en este eje buscan transformar 
la matriz de generación eléctrica, aumentado la partici-
pación de energías limpias y tecnologías fósiles con ma-
yor eficiencia. esto está fundamentado en las siguientes 
Leyes:
•	 Ley para la Promoción y Desarrollo de los Bioenergé-

ticos (LPDB).
•	 Ley para el Aprovechamiento sustentable de la ener-

gía (LAse).
•	 Ley para el Aprovechamiento de las energías Reno-

vables y el Financiamiento de la transición energéti-
ca (LAeRFte).
Adicionalmente, la transición energética está apoya-

da por la LGcc. La secretaría de energía (Sener) pro-
pone tres configuraciones de la matriz energética para 
alcanzar 35% de generación a partir de fuentes no fósiles 
en 2024.
•	 el primer escenario considera una cartera de proyec-

tos compuesta por centrales eólicas, que contiene 
28% de capacidad de respaldo con tecnología turbo-
gás. 

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

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

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

2
 

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

2
 eq.), energía solar (18.2 

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

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

•	 Energía	solar	fotovoltaica. méxico tenía en 2011 
un potencial teórico de generación equivalente al 
95% de la generación bruta nacional. Algunos es-
tudios estiman que en méxico se podrían desarrollar 
entre 7.4 y 9.0 GW de energía solar para el 2020. 
el explorador de Recursos Renovables, iniciativa 
conjunta de Sener y el instituto de investigaciones 
eléctricas, identifica a los estados de Baja california, 
Baja california sur, sonora y chihuahua como los 
de mayor potencial para la generación fotovoltaica. 
Baja california sur es la mejor opción al presentar 
los costos marginales de generación eléctrica más 
altos del país, por estar aislada del sistema eléctri-
co nacional. La cartera de proyectos de generación 
solar fotovoltaica programados por el sector público 
federal tendrá una capacidad conjunta de 61 mW. 
Los proyectos privados registrados ante la comi-
sión Reguladora de energía (cRe) suman 35 mW 
adicionales.

•	 Energía	geotermoeléctrica. en 2012, la comisión 
Federal de electricidad (cFe) estimó el potencial po-
sible de generación geotermoeléctrica en 7,423 mW; 
el potencial probable en 2,077 mW; y las reservas 
probadas en 186 mW, adicionales a los 964.5 mW 
de capacidad instalada. entre los países miembros de 
la ocDe, méxico es el segundo productor de geoter-
moelectricidad, con 6.5 tWh en 2011. La cartera 
de proyectos publicada por Sener suma 434 mW de 
capacidad instalada adicional, en ocho proyectos que 
estarán ubicados en los estados de michoacan, Pue-
bla, Baja california y jalisco.
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se identifican las siguientes líneas de acción para fo-
mentar el desarrollo de esta iniciativa:

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

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

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

- Definir los derechos de explotación geotérmo-
eléctrica en el marco jurídico.

•	 Energía	eólica. en 2011 la generación eólica repre-
sentó 0.7% de la generación total (1.25% de capa-
cidad instalada). La prospectiva de Sener establece 
alcanzar 4.2% en el 2020 (6.3% de capacidad insta-
lada). méxico tiene un potencial físico de generación 
eólica equivalente al 72.8% de la generación bruta 
nacional en 2011. cFe tiene tres proyectos de gene-
ración eólica en etapa de diseño que alcanzarán una 
capacidad de 230 mW. Adicionalmente, se están 
construyendo dos centrales eólicas (Rumorosa y su-
reste) con una mitigación estimada de 2.89 mtco

2
/

año. existen 18 proyectos privados en construcción 
o por iniciar operaciones de generación eoloeléctrica 
registrados en la cRe con capacidad total instalada 
de más de 2 GW, para alcanzar 3.13 GW de genera-
ción eólica privada.

•	 Energía	hidroeléctrica. contribuyó con 14% de la 
generación eléctrica en 2011 (22% de capacidad 
instalada). La cartera de proyectos de cFe suma 
5.23 GW de capacidad instalada al 2025. esto no 
considera la ampliación de hidroeléctricas existentes 
por 778 mW adicionales. La cRe tiene registrados 
10 proyectos de generación privada mini-hidráulica 
(hasta 30 mW de capacidad instalada) que entrarán 
en operación entre 2012 y 2015. La capacidad ins-
talada total de estos proyectos se estima en 132.6 
mW, adicionales a los 112 mW en operación.

•	 Biocombustibles.	tienen un potencial de mitigación 
de 15 mtco

2 
eq. al 2030. en 2008 se publicó la 

LPDB para promover y desarrollar los bioenergéticos. 
el ine propuso criterios de sustentabilidad ambien-

tal para la certificación ambiental del etanol anhidro 
con el objetivo de garantizar la conservación de los 
ecosistemas y el uso sustentable del recurso hídrico; 
maximizar la eficiencia productiva y el desempeño 
ambiental, y preservar la calidad del suelo.

•	 Bioenergía. existen programas que apoyan la cons-
trucción de biodigestores y generadores. se instaló 
el primer cogenerador eléctrico a base de bagazo de 
caña, con reducciones estimadas de 3.6 mtco

2
 eq. 

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

2
 eq./año e 

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

nas de gas en ciclo combinado tienen de 50% a 62% 
menores emisiones de Gei que la energía térmica 
convencional. en 2009 casi el 60% de la demanda 
de energía primaria de cFe se satisfizo con gas natu-
ral, reduciendo gradualmente la intensidad de carbo-
no de la generación eléctrica nacional. 

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

2 
eq./mWh en 2002 a menos 

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

Dentro de la cartera de proyectos en progreso se en-
cuentra la sustitución de cinco plantas termoeléctricas 
convencionales, con un potencial de abatimiento de 2.5 
mtco

2
 eq./año.

•	 Energía	nuclear. La estrategia nacional de energía 
señala la necesidad de realizar más estudios sobre 
su viabilidad técnica y financiera, además de dialo-
gar con los gobiernos de los estados para discutir su 
posible construcción. es necesario continuar el estu-
dio y alcanzar definiciones hacia el futuro en materia 
nuclear.

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

2
 eq. al 2020 (9% del po-

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

2
 eq. al 2020), 
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implementación de redes inteligentes de distribución 
eléctrica (8.3 mtco

2
 eq.) y desarrollo de tecnologías 

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

(ver sección v.1.3).
•	 Reducción	de	venteo	y	quema	de	gas	en	produc-

ción. La comisión nacional de Hidrocarburos (cnH) 
emitió disposiciones técnicas para reducir la quema 
y el venteo de gas en los trabajos de exploración y 
explotación de hidrocarburos (cnH.06.001/09). 
esta regulación establece un mínimo de aprovecha-
miento de gas natural, a través de: Programa de nivel 
máximo (o techo nacional) para alcanzar niveles de 
aprovechamiento de gas, y el Programa acelerado 
para reducir al mínimo la quema y venteo de gas en 
el Activo integral cantarell, 2010–2012. el abati-
miento alcanzado en el Activo cantarell al 2011 es 
de 12.72 mtco

2
 eq. anuales.

•	 Mitigación	 de	 emisiones	 fugitivas	 en	 pemex.
pemex Gas y Petroquímica Básica (pgpb) tiene proyec-
tos esquema mDL para la instalación de sellos secos 
en compresores de gas para los complejos procesa-
dores de gas en ciudad pemex, nuevo pemex y Poza 
Rica, con una reducción estimada en 0.026 mtco

2
 

eq. se han identificado proyectos de reducción de 
emisiones fugitivas por hasta 2.3 mtco

2
 eq. 

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

2
 eq. al 2020 e involucra 

aumentos en la eficiencia operativa y térmica de sus 

n Generación de energía por tipo de combustible y evolución del factor de emisión promedio en la generación eléctrica
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operaciones. Los principales proyectos son: la recon-
figuración de las refinerías madero, minatitlán y ca-
dereyta, y los proyectos de cogeneración en nuevo 
pemex, tula y salamanca. el ejercicio del gasto de las 
paraestatales es programado por la secretaría de Ha-
cienda y crédito Publico (sHcP) y se prioriza en base 
a la rentabilidad de los proyectos. Dado este criterio, 
la inversión es usualmente asignada a proyectos de 
exploración y explotación de crudo. en consecuen-
cia, los proyectos de eficiencia energética en pemex 
Refinación difícilmente alcanzan financiamiento. 
pemex actualmente tiene proyectos bajo el esquema 
mDL que persiguen incrementar la eficiencia térmi-
ca, entre ellos: Recuperación energética de gases de 
combustión para su aprovechamiento en el proce-
so de deshidratación de crudo maya en la terminal 
marítima Dos Bocas (registrado), y la utilización de 
tecnologías de recuperación de calor en los escapes 
de combustión de turbo maquinaria en el activo inte-
gral cantarell (en proceso); ambos proyectos tienen 
un potencial de abatimiento de 0.52 mtco

2
 eq. (ver 

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

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

2
 eq. cada tres puntos 
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porcentuales en pérdidas equivalen a la producción 
anual de una planta generadora de 1,000 mW y 
emisiones de 1.27 mtco

2
 eq. cFe implementa me-

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

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

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

2
 eq. al 2020. ccs puede utilizarse para la 

recuperación mejorada de hidrocarburos, capturando 
beneficios derivados de la venta de crudo y de la re-
ducción en emisiones de co

2
. pemex cuenta con po-

zos candidatos a ccs en la región de Poza Rica: los 
pozos Poza Rica, tajín y coapechaca, y en la región 
sur pemex en campos maduros ubicados en el activo 
cinco Presidentes en tabasco. La legislación actual no 

contempla el acceso y uso de acuíferos profundos para 
el almacenamiento de carbono (ver sección v.4.2).

Uso sustentable de energía

Del pronaSe (ver sección v.1.3), estudios de la
Conuee y del ine (ine, 2010), se identificó un potencial 
de reducción de emisiones de 64 mtco

2
 eq., equiva-

lente al 24.5% de la meta de abatimiento de méxico 
al 2020. 

Las acciones pertenecen a cuatro categorías principales:
•	 normas y estándares para regular el consumo ener-

gético futuro.
•	 sustitución de tecnologías a aquellas más eficientes a 

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

usuarios finales.

entre 2009-2011, como resultado de la expedición de 
normas oficiales mexicanas (nom) en eficiencia energética,
se registró un ahorro de energía eléctrica de 6,112 GWh,
con ahorros térmicos por 7.43 millones de barriles de 
petróleo equivalente (bpe) (ver cuadros v.13 y v.14).
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•	 Norma	 de	 eficiencia	 para	 iluminación.	en el año 
2011 entró en vigor la norma oficial que establece 
límites mínimos de eficacia para iluminación en los 
sectores residencial, comercial, servicios, industrial y 
alumbrado público (nom-028-eneR-2010). Los 
ahorros anuales, estimados preliminarmente por 
el ine, derivados del menor gasto energético, son 
1,430 millones de dólares al 2020 con un impacto 
positivo directo en los usuarios finales. con esta ini-
ciativa se pueden llegar a abatir hasta 11 mtco

2
 eq. 

anuales en el 2020.

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

2
 eq. en el 2020.

•	 Norma	de	eficiencia	para	vehículos	ligeros.	La im-
plementación de la norma que establece los están-
dares mínimos de rendimiento de combustible para 
vehículos nuevos, ayudará a alcanzar un rendimiento 
promedio de la flota de vehículos de 15 km/l en el 
2016 (desde 12.3 km/l, estimado en 2010). Los 
beneficios previstos incluyen:
- Reducir la demanda energética en 372 millones 

de bpe acumulados entre 2016 y 2030.
- evitar la emisión de 6 mtco

2
 eq. anuales en el 

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

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

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

- Reducir emisiones de otros contaminantes loca-
les como nox, so

2
 e hidrocarburos. se estima 

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

méxico ha realizado esfuerzos para desacelerar el 
crecimiento del parque vehicular por la importación de 
vehículos usados de norteamérica. A finales de 2011, 

acuerdos firmados entre la secretaría de medio Ambien-
te y Recursos naturales (Semarnat) y la secretaría de 
economía (se) obligan a que los vehículos usados que 
sean importados definitivamente al país cumplan con 
la norma oficial que establece los límites máximos 
permisibles de emisiones contaminantes (nom-041- 
Semarnat-2006). con esto se ha logrado homologar las 
especificaciones para todo el parque vehicular nacional. 
estos esfuerzos deben ir acompañados de un esquema 
de chatarrización que haga efectivo el retiro de circula-
ción de los automóviles poco eficientes, y de un siste-
ma estricto de verificación vehicular en todo el territorio 
nacional. 

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

sección v.1.3 FIde.
•	 Hipotecas	 Verdes. Los ahorros obtenidos por efi-

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

2
 eq. (ver sección v.1.8)

•	 Esquema	 de	 Sustitución	 Vehicular.	 ver sección 
v.1.4.

•	 Programa	Transporte	Limpio. ver sección v.1.4.
•	 Programa	GEI	México.	ver sección v.1.7. 
•	 Cogeneración. La instalación de plantas de coge-

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

2
 eq. al 2020. el potencial de 

cogeneración estimado en otras industrias equivale 
al abatimiento de 10 mtco

2
 eq., y representa be-

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

como parte de la estrategia de bajo carbono se ana-
lizan los efectos de la estructura actual de subsidios a la 
energía y a los recursos en la eficiencia de su consumo. 
un estudio del centro mario molina estima que retirar el 
subsidio a combustibles al autotransporte permitiría re-
ducir la demanda de gasolina y diesel en un 23% hacia el 
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2020 y abatir 24 mtco
2
 eq. anuales. Actualmente, el 

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

2
 eq.

Ciudades sustentables

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

2
 eq. anuales. esto 

incluye proyectos de inversión en infraestructura de 
transporte urbano y optimización de sistemas de trans-
porte, con un potencial de abatimiento de 8 mtco

2
 eq. al 

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

2
 eq.

transporte

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

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

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

metropolitana del valle de méxico, con una inversión es-
timada de 24 mil millones de pesos; siete  trenes urbanos 
en otras ciudades, con una inversión estimada de 30 mil 
millones de pesos; siete corredores de sistemas de trans-
porte Rápido (BRt, por sus siglas en inglés) en construc-
ción o listos para construir y 21 en diferentes etapas de 
planeación. La inversión estimada para los 21 proyectos 
en planeación es de entre 10 y 15 mil millones de pesos.

Además de los beneficios estimados por el abatimien-
to de emisiones de Gei, también se espera que la imple-
mentación de los proyectos de BRt genere cobeneficios 
sustanciales: reducción de contaminantes locales, que se 
traduzca en una disminución de enfermedades asociadas 
valorada entre 60 y 80 millones de dólares; reducción en 
el consumo de combustibles fósiles, con un menor gas-
to federal por concepto de subsidios a combustibles de 

entre 10 y 13 millones de dólares; mayor productividad 
relacionada con una reducción de tiempos de traslado 
(40-53 millones de horas-hombre ahorradas), con valor 
de entre 26 y 34 millones de dólares anuales y mejoría 
en la calidad de vida; creación de empleos temporales 
en la construcción de infraestructura y migración de em-
pleos informales a formales para los operadores del sis-
tema BRt.

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

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

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

•	 tarifas controladas en el transporte público gene-
ran incentivos perversos, reducen la eficiencia en 
el uso del transporte y limitan la calidad y el creci-
miento del sector. 

Los proyectos de optimización de los sistemas de 
transporte inter-urbano incluyen:
•	 incrementar la participación de los ferrocarriles en

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

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

Manejo sustentable de residuos

La gestión integral de residuos constituye una fuen-
te de oportunidades para generar mercados y cadenas 
productivas formales. La infraestructura actual es insu-
ficiente y no permite un manejo óptimo, que impulse su 
aprovechamiento, recolección y reciclaje. se identifican 
las siguientes acciones con un potencial de abatimiento 
de 26 mtco

2
 eq. al 2020:
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•	 impulsar la participación del sector privado en pro-
yectos de reciclaje, separación de basura, reutili-
zación, confinamiento de desechos, y creación de 
centros de acopio. Desarrollar mecanismos y regula-
ciones que hagan corresponsables a las organizacio-
nes del manejo de los residuos que generan.

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

•	 Reforzar las campañas educativas e informativas 
para sensibilizar a la población sobre la importan-
cia de reducir la generación de desechos y el con-
sumo de agua.

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

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

4
 se puede aprovechar en la generación de 

electricidad para la operación de las Planta de trata-
miento de Aguas Residuales (PtAR).

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

4
 

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

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

2 
eq. (ine, 

2010).
se han identificado tres proyectos de tratamiento 

de aguas residuales con un potencial de abatimiento de 
1.02 mtco

2 
eq. al 2020: La planta de Atotonilco, Hidal-

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

2 
eq. por año.

•	 Reciclaje. esta actividad incrementó su capacidad en 
154% entre 2002 y 2011, y ofrece grandes opor-

tunidades para el sector industrial por el ahorro de 
costos asociado.

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

Usos de la tierra

en el ámbito forestal se trabaja en dos líneas específi-
cas para la mitigación de emisiones de Gei: la estrategia 
nacional para la Reducción de emisiones por Deforesta-
ción y Degradación de los Bosques (enAReDD+) y el 
Proyecto de Bosques y cambio climático (ver sección 
v.1.5 ConaFor). también se presentó la estrategia de 
cambio climático para Áreas Protegidas en 2010 (ver 
sección v.1.5).

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

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

2
 eq., basado en alter-

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

6.7 mtco
2
 eq.

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

2
 eq.

•	 unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre (uma): 3.6 mtco

2
 eq.

•	 otros proyectos dentro del esquema ProÁrbol: 7.8 
mtco

2
 eq.

•	 ocho proyectos de acción temprana ReDD+: 10.1 
mtco

2
 eq. 

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

2
 eq. y 

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

se han identificado proyectos que tienen un poten-
cial de mitigación estimado en 5.1 mtco

2
 eq. al 2020; el 

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

2
 eq. anuales). 

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

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

fertilizantes y mejoramiento de semillas.
•	 Reconversión productiva sustentable fomentando 

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

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

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

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

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

Cartera de proyectos de mitigación 
de México 2010-2020 

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

2 

eq. anuales al 2020, y que representan la mitad del com-
promiso adquirido por méxico para ese año. más de 100 
de esos proyectos están en ejecución, y representan un 
potencial de mitigación de 70 mtco

2
 eq. al 2020.

esta cartera comprende iniciativas de diferentes ti-
pos: normativas y regulatorias, de desarrollo y sustitución 
tecnológica, programas sociales, mejores prácticas, desa-
rrollo de capacidades, etc. Los proyectos se encuentran 
en diferentes etapas de diseño y ejecución.

n Potencial de abatimiento de emisiones, MtCo
2
 eq.

anuales

Fuente: ine, 2012.
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Concepto Diseño Ejecución

Número de proyectos

Potencial de abatimiento al 2020 MtCO
2
eq.
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el mayor potencial de abatimiento de estos proyec-
tos (92 mtco

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

centra en los sectores forestal y agropecuario, petróleo y 
gas, y eficiencia energética.
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análisis financiero de las acciones
de mitigación

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

2
 eq. al 2020 se tiene un reque-

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

A partir de la curva de costos se obtienen los siguien-
tes estimados:

•	 Las	 acciones	 de	mitigación	 con	 costos	 de	 abati-
miento negativos o cero requieren de una inver-
sión de 30 mil millones de dólares al 2020. es-
tas iniciativas presentan un beneficio económico 
estimado de 34 mil millones de dólares gracias a 
sinergias existentes con el proceso de desarrollo 
económico.
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2
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•	 Las	acciones	de	mitigación	con	costos	de	abatimien-
to positivos requieren de una inversión de 108 mil 
millones de dólares al 2020. esto incluye iniciativas 
con co-beneficios que las hacen atractivas aun y 
cuando implican un costo, e intensivas en capital que 
representan fuertes inversiones en infraestructura. el 
impacto a la economía por la implementación de es-
tas acciones es de casi 40 mil millones de dólares.

•	 Los	beneficios	y	 los	 impactos	entre	 las	acciones	
de mitigación son muy cercanos, con una diferen-
cia menor a 6 mil millones de dólares, sin embargo 
no son transferibles. se estima que la implemen-
tación de las acciones de mitigación representará 
un impacto a la economía por 30 mil a 40 mil 
millones de dólares. esto se debe al costo mar-
ginal incremental de las acciones de mitigación y 
al abatimiento de barreras. Para poder cubrir este 
impacto se prevé que méxico requerirá de apoyos 
económicos en fondos no-recuperables.
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La aportación principal viene de capital privado que 
representa 43% de la inversión requerida, seguido del 

n Curva de costos de abatimiento al 2020

vPn: valor Presente neto.
Fuente: ine, 2012.
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Iniciativas	VPN	positivo	85	MtCO
2
 eq.

(Beneficio económico)
Costo -27 USD/MtCO

2
eq.

VPN 34,000 MMUSD

Iniciativas VPN negativo 176 MtCO
2
 eq.

(Costos incrementales a la economía)
Costo +15 USD/MtCO

2
eq.

VPN -39,500 MMUSD

sector público que aporta 31%, y los consumidores fina-
les que absorben el 25% del gasto.
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análisis económico de las medidas de 
mitigación 

utilizando un modelo computable de equilibrio general, 
se realizó un primer cálculo de los impactos macroeco-
nómicos de las acciones de mitigación contempladas en 
la cartera de proyectos de la estrategia LeDs. se con-
cluye que para el año 2030 tras la implementación de la 
totalidad de las iniciativas de abatimiento identificadas, 
bajo el supuesto que méxico cuente con acceso a fondos 
internacionales: el PiB nacional sería 5.3% mayor con 
respecto al escenario base. Asimismo, se espera un cre-
cimiento del nivel de inversión, que sería 23.69% ma-
yor, con un capital 7.56% superior. Bajo tales supuestos, 
se observa que la inversión incremental requerida para la 

Figura V.12 Capital estimado necesario
para cumplir las metas de mitigación al 2020
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implementación de la estrategia de bajo carbono tendría 
como resultado la generación de entre 300 mil y 550 mil 
empleos. La tasa de desempleo en el escenario tendencial 
se estima en 12%, mientras que en el escenario de bajo 
carbono sería de 6.7%. La estrategia de bajo carbono es 
además marcadamente progresiva, y favorecería la distri-
bución de riqueza en los segmentos sociales de menor 
ingreso. en resumen, con la estrategia LeDs no existe 
destrucción de valor económico, y los costos incremen-
tales de implementación son compensados por ganancias 
en productividad, seguridad energética, calidad ambiental, 
e impactos positivos sobre salud e inclusión social.

Respecto a los avances en la implementación de 
proyectos de mitigación, méxico cuenta con un total 
de 147 proyectos del mecanismo para un Desarrollo 
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Limpio (mDL) del Protocolo de Kioto. en el periodo 
2009-2012 se recibieron certificados de Reducción 
de emisiones para 27 proyectos, sumando un total de 
11.30 mtco

2 
eq. A julio de 2012, méxico se ubicó en 

el cuarto lugar por número de proyectos registrados y 
en el quinto por la cantidad de certificados obtenidos 
y por las reducciones esperadas de proyectos registra-
dos a nivel internacional.

n Efecto incremental de la implementación de la estrategia de bajo carbono hacia el 2030, contra el escenario tendencial

Fuente: ine, 2012. economic analysis of mexico’s Low emissions Development strategy-LeDs mexico (ibarrarán & Boyd).

n Cambios	en	la	distribución	de	la	riqueza	hacia	el	2030

Fuente: ine, 2012. economic analysis of mexico’s Low emissions Development strategy-LeDs mexico (ibarrarán & Boyd).

PIB incremental

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

Fuente: INE (2011), México, Economic analysis of Mexico´s Low Emissions Development Strategy
LEDS México (Ibarrarán y Boyd)
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méxico impulsa además el diseño de Acciones na-
cionales Apropiadas de mitigación (nAmAs, por sus 
siglas en inglés) en diversos sectores productivos. en 
colaboración con diversos sectores, durante el periodo 
2011-2012, se diseñaron y  propusieron 12 nAmAs en: 
vivienda, transporte, electrodomésticos, eficiencia ener-
gética, cemento, industria química, minería, industria pe-
trolera y electricidad.
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acciones de mitigación a nivel 
subnacional

méxico continúa fortaleciendo sus capacidades para 
identificar e implementar acciones de mitigación con 
recursos de diversas fuentes de financiamiento federal, 
estatal, municipal e internacional. 

en el sector energía destaca el uso de energías reno-
vables especialmente eólica, solar y biogás; la elaboración 
de la reglamentación para el aprovechamiento de fuentes 
renovables de energía y para la sustentabilidad energéti-
ca, y acciones de eficiencia energética. 

en el sector transporte se promueve la moderniza-
ción del servicio público y de los medios de transporte 
no motorizados. 

en el sector forestal se llevan a cabo proyectos para 
reducir las emisiones por deforestación y degradación, así 
como programas de reforestación y manejo forestal. 

en materia de desarrollo social, se construyeron re-
llenos sanitarios, plantas de composta y se adoptaron 
medidas de mitigación en plantas de tratamiento de 
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Fuente: elaborado para la 5cn con  datos de cmnucc, 2012.

aguas residuales. A través de las actividades de vivienda 
sustentable se han instalado paneles solares y calenta-
dores solares de agua, lámparas ahorradoras de energía, 
sistemas ahorradores de agua en inodoros, regaderas y 
llaves, aire acondicionado eficiente, y el aprovechamien-
to de los residuos sólidos.

Otra información relevante

La institución oficial responsable de la observación sis-
temática climatológica y meteorológica y el monitoreo 
de otros indicadores relacionados al cambio climáti-
co, es el servicio meteorológico nacional (smn) de la 
comisión nacional del Agua (Conagua). varias institu-
ciones públicas, privadas y académicas también realizan 
actividades en la materia. La información generada por 
la observación e investigación de escenarios se publica 
impresa y en línea como boletines y atlas de vulnerabili-
dades y riesgos. en 2010, el smn identificó necesidades 
de modernización.

A niveles nacional y estatal, la investigación sobre 
cambio climático se enfoca en los sectores agropecua-
rio, hídrico, turístico, energético, transporte, vivienda y 
zonas urbanas, en la vulnerabilidad de las zonas coste-
ras, biodiversidad y recursos naturales. Los fondos sec-
toriales y mixtos entre el consejo nacional de ciencia 
y tecnología (ConaCyt) y las secretarías federales y los 
gobiernos estatales respectivamente, son fuentes de fi-
nanciamiento. 

Información sobre educación, 
formación	y	sensibilización

el centro de educación y capacitación para el Desa-
rrollo sustentable (cecADesu) de la Semarnat, en 
colaboración con la secretaría de educación Pública 
(seP), busca integrar el tema del cambio climático en 
la educación escolar a través de la publicación y dis-
tribución de libros y materiales educativos al igual que 
la capacitación a maestros. el cecADesu promueve la 
comunicación educativa mediante proyectos y campa-
ñas de sensibilización. 
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A fin de guiar la integración del cambio climático 
en las actividades educativas a nivel estatal, se elabo-
raron “Programas estatales de educación Ambiental, 
comunicación educativa y Formación de capacidades 
en condiciones de cambio climático” en 31 entidades 
federativas. 

otras instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil contribuyen a sensibilizar a la ciudadanía en 
temas sobre eficiencia energética, consumo sustentable 
y cambio climático. 

Capacitación a niveles nacional y 
subnacional e internacional

el cecADesu brindó capacitación a profesionistas y 
servidores públicos a través de diversos cursos y talleres 
en el ámbito nacional.

A nivel subnacional, los talleres impartidos en el mar-
co de la elaboración de los PeAcc y los programas muni-
cipales de acción ante el cambio climático contribuyeron 
a fortalecer las capacidades.

A través de la Agencia mexicana de cooperación para 
el Desarrollo (amexCId) de la secretaría de Relaciones 
exteriores (sRe), méxico llevó a cabo proyectos de ca-
pacitación en otros países para fomentar la mitigación y 
adaptación al cambio climático a nivel internacional. 

Esfuerzos	para	promover	el	diálogo	
internacional y el intercambio de 
información

méxico contribuyó al diálogo internacional realizando y 
presidiendo la Décimo sexta conferencia de las Partes 
de la cmnucc (coP 16) en 2010 y al encabezar el 
Grupo de los 20 (G20) durante 2012. en la coP 17 
en Durban, sudáfrica (2011), el Fondo verde, proyecto 
promovido por méxico desde 2008, fue aprobado. 

méxico promueve el intercambio de información 
participando en: redes de investigación e intercambio 
de información a nivel internacional, nacional y sub-

nacional; alianzas y grupos de diálogo; a nivel bilateral, 
colaborando con países como estados unidos, Reino 
unido, Alemania, españa, Dinamarca, Francia, noruega, 
indonesia y corea del sur, entre otros. 

Obstáculos, carencias y 
necesidades relacionadas con 
el financiamiento, tecnología y 
las capacidades

Las necesidades técnicas, de capacitación y financieras, 
son definidas en gran medida, por las metas aspiraciona-
les de méxico sobre la mitigación de emisiones de Gei 
y de adaptación en el mediano (2030) y largo plazos 
(2050), establecidas en el Programa especial de cam-
bio climático 2009-2012 (Pecc), en la Ley General 
de cambio climático y a nivel subnacional, por las ac-
tividades planteadas en las entidades federativas y los 
municipios. 

con la finalidad de cumplir con las metas y objetivos 
delineados se requiere entre otros:
•	 incrementar la capacitación para la elaboración de 

inventarios de emisiones de Gei.
•	 Aumentar la disponibilidad de algunos datos rele-

vantes: información de series de tiempo para sub-
categorías del inventario; información para refinar el 
inventario para mayores niveles (tiers). 

•	 solventar problemas de confidencialidad y de seguri-
dad en niveles ii y iii.

•	 institucionalizar redes de estimación de inventarios. 
•	 Perfeccionar los factores de emisión.

Para la observación sistemática se requiere:
•	 mejorar las redes de estaciones meteorológicas siste-

matizadas en el monitoreo del tiempo. 
•	 Perfeccionar la observación climatológica y de los es-

cenarios de variabilidad y cambio climático a escala 
nacional y regional.
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en materia de adaptación, el paso siguiente sería el 
diseño de rutas de implementación de proyectos piloto, 
sectoriales y a gran escala. Por ejemplo, tecnologías para 
el sector agrícola, gestión del recurso hídrico y estrategias 
para la resiliencia de sistemas naturales y humanos.

Por otra parte, algunas oportunidades para supe-
rar barreras a la adopción de acciones de mitigación 
incluyen:
•	 Incrementar	 los	 incentivos	 para	 la	 transferencia 

de tecnología, la autogeneración, la cogeneración y 
la eficiencia energética de procesos.

•	 Aumentar	 la	 participación	 de	 energías	 alternas	 y	 la	
internalización de las externalidades. 

•	 Fortalecer	el	marco	 regulatorio	para	mejorar	 la	 tec-
nología de captura y secuestro de carbono.

•	 Continuar	 la	promoción	del	uso	de	aparatos	y	elec-
trodomésticos eficientes; aplicación más estricta de 
las normas de eficiencia energética en nuevas edifi-
caciones.

•	 Aprobación	 de	 la	 norma	 de	 eficiencia	 vehicular	
para homologar los estándares de desempeño 
ambiental de los vehículos en todo el país; ampliar 
la renovación de la flota vehicular; instrumentar 
mejores medidas para el tránsito en ciudades y las 
formas de conducción, diseñar políticas técnicas y 
regulatorias para expandir las redes de sistemas de 
transporte público masivo.

•	 Mejorar	el	 sistema	de	 recolección	de	 residuos,	bajo	
criterios homogéneos para su gestión en todo el país; 
y aumentar la participación social a través de campa-
ñas de educación y sensibilización.

•	 Ampliación	 de	 mejores	 prácticas	 a	 través	 de	 pro-
gramas de información y capacitación en el uso de 
agroquímicos; alimentación de ganado; tecnificación 
de riego y formas de cultivos; manejo de excretas, y 
residuos agrícolas, entre otros; fortalecer los progra-
mas existentes para desincentivar la deforestación 
(la meta es tener deforestación cero al año 2020) y 
elaborar programas de autorregulación de la utiliza-
ción sustentable de los bosques; además se requiere 
mejorar las capacidades de monitoreo forestal.

otra área de oportunidad es el financiamiento para la 
implementación de los programas de acción ante el cam-
bio climático en las entidades federativas y en los muni-
cipios. Aunque las actividades varían en cada entidad y 
municipio, se identifican sectores prioritarios, entre otros: 
hídrico; agropecuario y forestal, y la educación y difusión 
de información sobre cambio climático.

en la sexta comunicación nacional ante la cmnucc 
en 2016, el gobierno mexicano informará los avances 
nacionales y subnacionales acerca del cambio climático 
en el periodo 2013-2016, así como el primer y segundo 
informes bienales (2014 y 2016).
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National circumstances

mexico is located at the North american region; its total 
surface is 1,964,375 km2; 1,959,248 km2 are continen-
tal, and 5,127 km2 are islands. it is the world’s 14th larg-
est country, and the 5th in the americas. it is a federation 
comprised by 32 States. 

it is a country with diverse topographic characteris-
tics which have an impact on climate conditions, types 
of soils, and prevailing vegetation. Likewise, soils are 
classified according to their use and vegetation cover.

Executive Summary

isla Guadalupe

isla cedros

islas marías

arrecife alacrán
isla cozumel

cayo centro

islas revillagigedo

isla Ángel de la Guarda

isla tiburón

main Land

island territory

territorial Sea

Exclusive Economic Zone

Gulf of mexico

Pacific Ocean

n Mexico and its territories

n Land use and land cover in Mexico, 2007
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mexico is a “megadiverse” country, holding the 
world’s 4th place due to its natural capital. it has 
25,300,000 hectares of Protected Natural areas (12% 
of its territory); 1,471 hydrologic basins; 633,000 km of 
rivers and creeks; 653 naturally-filled aquifers with 4.8% 
of the total water precipitated in its territory; a surface of 
128,123.91 km2 of wetlands, in addition to 93,558.9 
km2 covering the 138 wetlands included in the ramsar 
convention, and 7,700.57 km2 of mangroves.

its hydraulic infrastructure consists of: 4,462 dams 
and water storing structures; 6.5 million hectares for ir-
rigation; 2.9 million hectares of technified seasonal lands; 
661 water purifying plants, and 2,332 wastewater treat-
ment plants. 

in 2010, mexico’s population was 112,336,538 in-
habitants: 51.2% women, and 48.8% men; the country 
was the world’s 11th most populated. its annual growth 
rate showed a decreasing trend of 0.77 for every 100 
thousand inhabitants. as regards the country’s age distri-
bution, the highest rate was from 15 to 19 years, and the 
national average age was 26 years. One third of mexico’s 
population lives in its central area; the Federal District, the 
country’s capital city, is the most densely populated area 
with 5,920 inhabitants/km2, while the national average 
was 57 inhabitants/km2 in 2010. the urban population 
was 80.42 million, and 31.92 million in its rural areas. 

Between 1995 and 2012, life expectancy increased 
from 72.4 years to 75.4 years, or a 3-year rise; in 2010, 
the life expectancy of men was 73.1 years, and 77.8 
years for women.

the Human Development index (HDi) from the 
united Nations Development Programme (uNDP) for 
mexico was 0.770 in 2011. the country had the 57th 
place among the 187 countries with available compa-
rable data, above the 0.731 regional average for Latin 
america and the caribbean. 
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in 2009 the mexican economy was impacted by 
several factors that drove it into a recession, as many 
other countries in the world. in 2010’s first half the 
country started to recover. the GDP grew at a 5.9% rate 
in 2010; 3.9% in 2011, and 4.3% during the first half of 
2012. From 2009 to 2012 the annual unemployment 
rate showed a declining trend.

in 2010 the primary energy production totaled 
9,250.7 PJ, 1.8% less than in 2009. Hydrocarbons are 
still being the country ś main primary energy source. in 
2010 mexico was the world ś 10th country in primary 
energy production (1.8% of the total energy produced 
in the world).

the annual per capita energy consumption was 75.2 
GJ, or 9.86 oil barrels.

as regards the distribution of end-use consumption 
of energy by sector, from 1990 to 2010 the transport 
sector had an on-going growth in its share of energy 
usage, as well as the agricultural sector, whereas other 
areas: industrial, residential, commercial, and public have 
shown a decreasing trend.

n Energy Consumption by Sector (PJ): 1990-2010
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agriculture

in 2010, as regards the energy consumption by type 
of fuel, oil products stand out with a 61.6% share.

mexico has a predominant place in food production 
in the world; 16.6% of its territory is destined to agri-
culture. Of the cultivated land, 74.1% is seasonal, and 
25.9% is irrigation land. the technified irrigation surface 
was increased to 578,429 hectares in 2012; the coun-
try has 7,112 cultivated hectares in controlled environ-
ments (protected agriculture). the main basic cultivated 
grains are: maize, 76%; beans, 11.8%; wheat, 11.5%, 
and rice, 0.8%. 

Livestock activities are carried out across 109.8 mil-
lion hectares: 28% in tropical areas; 23% in temperate 

regions, and 49% in desert or semi-desert areas. Live-
stock has around 430,000 production units mainly al-
located to aviculture, pigs, and bovine milk and meat 
production. the live cattle production in 2010 was 8.48 
million tons (mt), a 2.3% annual growth compared to 
2009. the production of meat was 5.72 mt (1.8% 
more than last year). 
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as regards fishing and aquafarming activities, in 2010 
the volume reached 1.62 millions of tons. 76.9% for hu-
man consumption 22.7% for indirect human consump-
tion, and 0.4% for industrial use. Fishing accounted for 
86% of production, while aquafarming represented 14%. 

the timber forest production declined from 9.4 
million cubic meter rolls (m3-r) in 2000 to 5.8 m3-r in 
2009 (a 38% decrease). moreover, it is estimated that 
between 2007 and 2012, 2,180,000 hectares have 
been reforested with more than 1,930 million trees. 

the contribution of the industrial sector in the GDP 
was chiefly derived from the manufacturing industry, fol-
lowed by mining, and construction.

in 2010 the economic share of tourism in the GDP 
was 7.8%. the main activities were: transportation 
(26.5%), real estate and leasing services (19.7%), and 
lodging (11.6%). in 2011 mexico was one of the 10 
most important tourism destinations in the world; this 
year alone 23.4 million international tourists visited our 
country, and 168.1 million domestic tourists.

in the year 2010 the economic activity generated 
40 million tons of urban solid waste (4.33% more than 
in 2009), while 41.1 million tons were generated in 
2011 (2.53% more than in 2010). it is estimated that 
by 2012, this generation will be 42.2 million tons of 
waste (2.6% more than in 2011), and an annual per 
capita waste generation of 362.8 kg, 3 kg more than in 
2011. Of the total, 70.5% is disposed at managed sites.

the number of mexicans with access to public 
health services increased from 62.8 million in 2006 
to 107.5 million in 2012, or a 77.17% growth. as for 
vector transmitted diseases, such as dengue fever (DF) 
and dengue hemorrhagic fever (DHF); between 2009 
to 2011 the DF cases have diminished from 120,649 
to 10,970 and for DHF from 11,392 to 4,208. Gastro-
intestinal infectious diseases were among the 32 most 
common ailments in 2009 and 2010.

the number of students enrolled in the National Ed-
ucation System rose 2.86% from 33.9 million during the 
2009-2010 school year to 34.8 million in 2011-2012. 

n Total Energy Consumption by Fuel (PJ): 1990-2010
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the average percentage distribution was 49.9% men, 
and 50.1% women. the average domestic schooling in 
the 2011-2012 period was 9.4 years. the literacy per-
centage of the 15 years old and older student population 
was 93.6%.

Institutional arrangements

the mexican political system includes three union Pow-
ers: Executive, Legislative, and Judiciary. the President 
of the republic holds the Executive Power and appoints 
the members of his cabinet. there are 18 State minis-
tries. the Federation consists of the 32 States. 

Pursuant to Section 26 of the mexican constitution 
and as established in the Planning act, the Federal Gov-
ernment submits the National Development Plan (PND, 
Spanish acronym) sets forth criteria and principles for 
sector, state, and municipal planning which are all subor-
dinated to and depend on the Federal Government. 

the 2007-2012 PND is structured around five gov-
erning axes. its fundamental premise is the pursuit of 
a Sustainable Human Development. the 4th axis is fo-
cused on Environmental Sustainability with nine basic 

themes. For the first time ever, climate change is explic-
itly included in the PND.

the inter-ministerial commission on climate change 
(cicc, Spanish acronym) coordinates the activities of 
the different agencies of the Federal Public administra-
tion (aPF, Spanish acronym) regarding climate change. 

in 2007 the President of mexico publicly announced 
the National Strategy for climate change (ENacc, 
Spanish acronym) which identifies mitigation and adap-
tation opportunities.

the climate change Special Program (PEcc, Span-
ish acronym) was developed for the 2009-2012 period 
which outlines and develops the guidance contained in 
the ENacc. the PEcc is a cross-cutting policy instru-
ment of the Federal Government developed voluntarily 
which seeks the mitigation and adaptation to climate 
change, with no negative impact on the economic 
growth. it involves agencies of the Federal Government 
with 105 objectives and 294 goals of mitigation and ad-
aptation for the years 2009-2012.

Federal agencies have made substantial progress on 
institutional arrangements to address the climate change 
problem. 

regarding the National communications, the coor-

naTIonaL CIrCuMSTanCES 2010

critEria iNDicatOr

Population (millions) 112.34

area (millions of km2) 1.96

GDP to Prices of 2003 (millions of mexican pesos), 2010 8,369,583.07

GDP (millions of uSD) 745,155.19

GDP per capita (uSD) 9,133

contribution of industry to GDP (%) 30.0

contribution of Services to GDP (%) 64.6

contribution of Primary Sector to GDP (%) 3.5

Surface dedicated to agriculture 
(millions of hectares)

32.60

urban population percentage with respect to the total 71.59

Population of livestock (millions) 66.75

Population below poverty threshold (%) 46.29

Life expectancy (years) 75.45 

Literacy rate of population from 15 years and older, 2010 (%) 93.6




