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C u an d o observam os m ás d eten i d am en te este aspecto

poco refl exi on ad o d e l a cri si s cl i m áti ca, en ten d em os q u e

es n ecesari o abord ar el tem a d esd e d i feren tes án g u l os. En

pri m er l u g ar, l os cam pesi n os y cam pesi n as están en tre l os

m ás afectad os por l os efectos d e l os cam bi os cl i m áti cos.

La frecu en ci a y l a vi ol en ci a d e fen óm en os cl i m áti cos

extrem os (ol as d e cal or, l l u vi as torren ci al es, i n u n d aci on es,

seq u ía extrem a, torm en tas, ci cl on es tropi cal es, etc. ) ti e-

n en repercu si on es d i rectas sobre su acti vi d ad y au m en tan

su vu l n erabi l i d ad . Por otro l ad o, l a ag ri cu l tu ra, en ten d i d a

com o prácti cas ag rícol as d esarrol l ad as en d i feren tes l u-

g ares d el m u n d o, tam bi én es u n a fu en te d e g ases d e

efecto i n vern ad ero. Es i m portan te record ar q u e h oy en

d ía l a ag ri cu l tu ra está ín ti m am en te rel aci on ad a con m o-

d el os ag rícol as q u e a su vez form an parte d e u n si stem a

al i m en tari o cu ya con tri bu ci ón a l as al teraci on es cl i m áti cas

es con si d erabl e. Por ú l ti m o, l as ti erras ag rícol as tam bi én

ti en en u n poten ci al d e al m acen am i en to d e carbon o en l os

su el os, pu d i en d o tran sform arse en val i osos " su m i d eros d e

carbon o" , l o cu al es u n a d e l as parti cu l ari d ad es d el sector

en ti em pos en l os q u e se i n ten tan con ten er l as em i si on es

d e g ases d e efecto i n vern ad ero. An al i zan d o esta tri pl e

real i d ad pod rem os en ten d er l os retos a l os q u e se en fren -

ta l a soberan ía al i m en tari a d e l os pu ebl os, tan to en térm i -

n os d e oportu n i d ad es com o d e ri esg os.

A pesar de ser una problemática mucho menos
central en los debates que la necesidad de poner
fin al uso de energías fósiles, la relación entre
cambios climáticos y agricultura es a la vez
compleja y fundamental.

En apenas quince años,
debido a los cambios
climáticos, hasta 122
millones de personas
más podrían vivir en la
pobreza.

Actualmente, 815 millones de personas en el
mundo1 siguen padeciendo hambre de forma
crónica y la mayoría viven en zonas rurales2.
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Las N aci on es U n i d as esti m an q u e para el añ o 2 080 u n os

600 m i l l on es d e person as m ás pod rían verse afectad as por

esta l acra, ú n i cam en te a cau sa d e l os cam bi os cl i m áti cos3.

El G ru po I n terg u bern am en tal d e Expertos sobre el C am-

bi o C l i m áti co (G I EC ) con fi rm a esta ten d en ci a y prevé q u e

el con j u n to d e l os com pon en tes d e l a seg u ri d ad al i m en-

tari a (d i spon i bi l i d ad , acceso, u ti l i zaci ón y cal i d ad , reg u l a-

ri d ad ) estarán afectad os4 en d i feren tes g rad os seg ú n l os

escen ari os.

Si bi en el m an ten i m i en to d e l a prod u cci ón ag rícol a está

en j u eg o, con u n a caíd a d e l os ren d i m i en tos a n i vel m u n -

d i al d e h asta u n 3 0% en 2 080, seg ú n esti m aci on es d el

B an co M u n d i al5, el acceso a l a al i m en taci ón va a ser l a

cu esti ón m ás preocu pan te. En apen as q u i n ce añ os, d ebi -

d o a l os cam bi os cl i m áti cos, h asta 1 2 2 m i l l on es d e perso-

n as m ás pod rían vi vi r en l a pobreza, m i en tras l os preci os

d e l as m ateri as pri m as ag rícol as pod rían d i spararse6.

Seg ú n u n i n form e d el G ru po d e al to n i vel d e expertos en

seg u ri d ad al i m en tari a y n u tri ci ón , l os preci os fl u ctu aron

d os veces m ás en l os añ os 2 01 0 q u e en tre l os añ os 1 990

y 2 005, y l as proyecci on es con fi rm an esta ten d en ci a. Los

efectos d e l a cri si s cl i m áti ca au m en tan y seg u i rán ag u d i -

zan d o l as d esi g u al d ad es exi sten tes. Las pobl aci on es vu l -

n erabl es q u e se en cu en tran pri n ci pal m en te en l as zon as

ru ral es, en l as q u e pred om i n an l os peq u eñ os prod u ctores

y prod u ctoras, son l as pri m eras en su fri r el i m pacto d e l a

vari abi l i d ad cl i m áti ca, l o cu al afecta aú n m ás su capaci d ad

d e ad aptaci ón . La l u ch a con tra el cam bi o cl i m áti co tam-

bi én pon e d e rel i eve l a cu esti ón d e l as respon sabi l i d ad es

en u n m u n d o socavad o por l as d esi g u al d ad es.

Para l i m i tar el cal en tam i en to g l obal a u n au m en to d e

1 , 5 °C con respecto a l a era prei n d u stri al , h oy parecen

i m presci n d i bl es d os etapas. La pri m era es red u ci r d e form a

d rásti ca e i n m ed i ata l as em i si on es d e g ases d e efecto i n -

vern ad ero. La seg u n d a es preservar o fortal ecer l os l u g ares

su scepti bl es d e al m acen ar carbon o. Estos esfu erzos d eben

ten er en cu en ta l a respon sabi l i d ad d e l os países h i stóri ca -

m en te i n d u stri al i zad os y n o h acerse en d etri m en to d e l os

países d el Su r cu ya respon sabi l i d ad en el cam bi o cl i m áti -

co es m en or.

H ace d os añ os, a i n i ci ati va d e l a C on fed eraci ón C am pesi -

n a y el C C FD-Terre Sol i d ai re, m ás d e 7 0 org an i zaci on es d e

l a soci ed ad ci vi l fi rm aron el l l am am i en to " N u estra ti erra

val e m ás q u e el carbon o" . El obj eti vo era ad verti r sobre

l os ri esg os q u e con l l eva para l os cam pesi n os y cam pesi n as

u n en foq u e cen trad o en el poten ci al d e captu ra d e carbo-

n o d e l as ti erras ag rícol as. Este i n form e preten d e al i m en -

tar esta refl exi ón y establ ecer si l a i m portan ci a estratég i ca

d e l as ti erras ag rícol as en l a l u ch a con tra el cam bi o cl i m á -

ti co g aran ti za o al con trari o socava l a soberan ía al i m en ta -

ri a d e l os pu ebl os an te l a n ecesi d ad u rg en te d e m od i fi car

profu n d am en te n u estros m od el os ag rícol as.

La lucha contra el cambio
climático también pone de
relieve la cuestión de las
responsabilidades en un
mundo socavado por las
desigualdades.

Nuestras t ierras va len más que el carbono
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Econ om ía verd e, ag ri cu l tu ra sosten i bl e, ag ri cu l tu -

ra cl i m áti cam en te i n tel i g en te, ag ri cu l tu ra bi ol óg i -

ca, ag roecol og ía, ag ro-si l vi cu l tu ra, ag ri cu l tu ra d e

con servaci ón , etc. : tod os estos térm i n os q u e se

u san en l as d i scu si on es sobre ag ri cu l tu ra y cl i m a

abarcan u n a m u l ti tu d d e real i d ad es q u e a m en u -

d o n o perm i ten refl ej ar d eci si on es pol íti cas preci -

sas por l a fal ta d e u n m arco vi n cu l an te.

Si bi en l a reg u l aci ón y l a su pervi si ón son esen ci al es

para g aran ti zar el sen ti d o pol íti co d esead o, a l a

i n versa, l a fal ta d e ori en taci ón favorece l a i d ea g e-

n eral d e q u e l os m od el os ag rícol as pu ed en co-

exi sti r en u n esfu erzo g l obal por l u ch ar con tra el

cam bi o cl i m áti co y q u e tod as l as sol u ci on es son

eq u i val en tes.

El ej em pl o d e l a ag roecol og ía (o ag ro-ecol og ía) es

m u y i l u strati vo: u ti l i zad a a l a vez com o u n con j u n -

to d e prácti cas y técn i cas ag rícol as, com o u n a

ci en ci a y com o u n m ovi m i en to soci al , l a ag roeco-

l og ía se h a tran sform ad o en u n con cepto d e m od a

q u e se saca en cu al q u i er ocasi ón . Si bi en el ori g en

d el térm i n o es fu n d am en tal para d eterm i n ar su

sen ti d o i n i ci al , n o se pu ed e red u ci r u n a vi si ón

pol íti ca a esta sol a pal abra.

C on d em asi ad a frecu en ci a l os con ceptos se d es-

vi rtú an y se tran sform an en acrón i m os q u e term i -

n an expresan d o cosas opu estas. La ú n i ca g aran tía

fren te a l a ten taci ón d e m u ch os d e u ti l i zar l a am -

bi g ü ed ad d e ci ertos térm i n os para l eg i ti m ar fal sas

sol u ci on es, si g u e si en d o l a reg u l aci ón , l o cu al es

prod u cto d e u n a vol u n tad pol íti ca.

La concepción de la agroecología según
la Vía Campesina

" Lo que proponemos no es una simple suma de

técnicas, sino una real alternativa a la agricultura

industrial , una forma de vida, una opción que

transforma la " simple" producción de al imentos en algo

benéfico para los seres humanos y la madre Tierra.

Nuestra agroecología es esencialmente política, no es

complaciente ni con las estructuras de poder, ni con el

monocultivo, al contrario, desafía al poder y pone a las

comunidades locales en el centro de la producción de

al imentos, en armonía con la madre Tierra. No creemos

que la agroecología sea una herramienta para la

agricultura industrial7."

Las palabras solo son palabras

Con demasiada
frecuencia los conceptos
se desvirtúan y se
transforman en acrónimos
que terminan expresando
cosas opuestas.
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Fuente: CIDSE 201 8.

Promueve webs de distribución
justas, con consumidores y

productores trabajando juntos

Incrementa la resi l iencia a través
de la diversificación de los
ingresos de la agricultura y
refuerza la autonomía de la

comunidad

Pretende reforzar el poder de los
mercados locales y construir sobre
una visión económica y sol idaria

Apunta a poner el control de

semil las, tierra y territorios en

manos de las personas

Fomenta nuevas formas de

gobernanza descentral izada,

colectiva y participativa de los

sistemas al imentarios

Requiere inversiones y políticas

publ icas de apoyo

Promueve una mayor participación

de las mujeres y de los hombres, ya

sean productores o consumidores de

alimentos en la toma de decisiones

Apoya la resi l iencia y la

adaptación al cambio cl imático

Alimenta la biodiversidad

y los suelos

El imina el uso y la dependencia

de químicos

Refuerza la integración de varios

elementos de los ecosistemas

agrícolas (plantas, animales…)

Favorece los intercambios

de conocimiento

entre agricultores

Refuerza los productores de

al imentos, comunidades locales,

conocimiento, espiritual idad

Promueve dietas y medios

de subsistencia sanos

Fomenta la diversidad y la

sol idaridad entre los pueblos,

fomenta el empoderamiento de

las mujeres y de los jóvenes

Principios de agroecología

ECONÓMICA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL SOCIO-CULTURAL
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AGRICULTURA Y
CAMBIOS
CLIMÁTICOS:
¿RESPONSABLE O
SOLUCIÓN?

Considerada a la vez como parte
del problema y de la solución,
la agricultura es un sector sobre
el que se debe de reflexionar más
profundamente para entender los
diversos retos asociados.
Analizar la agricultura a partir
de su base, los suelos agrícolas,
o de sus prácticas culturales o
incluso a través de sus sistemas
(con muchas ramificaciones) lleva
a realidades muy diversas en un
contexto de lucha contra los
cambios climáticos.
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METANO Y ÓXIDO NITROSO, GASES DE LOS QUE
SE HABLA POCO

La ag ri cu l tu ra (en el sen ti d o d e l as ti erras cu l ti vad as8) re-

presen ta en tre u n 1 0 y u n 1 2 % d e l as em i si on es m u n-

d i al es d e g ases d e efecto i n vern ad ero. Lo q u e se con oce

com o em i si on es d i rectas. Se esti m a q u e el bal an ce d e

em i si on es d e d i óxi d o d e carbon o (C O2 ) d e l as ti erras

cu l ti vad as está prácti cam en te en eq u i l i bri o si d escartam os

l a u ti l i zaci ón d e com bu sti bl e y el ectri ci d ad en l as g ran j as9,

a l i g u al q u e l a d eforestaci ón q u e pu ed e acom pañ ar u n a

exten si ón d e ti erras cu l ti vad as. En real i d ad , el d i óxi d o d e

carbon o está i n teg rad o en u n ci cl o q u e perm i te fi j ar el

carbon o m ed i an te l a fotosín tesi s, favoreci en d o así l os fl u -

j os d e en trad as y sal i d as (próxi m o a l a n eu tral i d ad ). Por l o

tan to, se d ebe bu scar l a expl i caci ón en otros g ases d e

efecto i n vern ad ero para en ten d er l a con tri bu ci ón d e l a

ag ri cu l tu ra a l os cam bi os cl i m áti cos. Efecti vam en te, l a

ag ri cu l tu ra em i te u n a g ran can ti d ad , n o d e C O2 , si n o d e

m etan o (C H 4) y d e óxi d o n i troso (N 2 O) q u e respecti va-

m en te ti en en u n pod er d e cal en tam i en to g l obal 2 5 y 2 98

veces su peri or al d el C O2 en u n peri od o d e ci en añ os10

(con ci fras q u e au m en tan reg u l arm en te para el m etan o).

Los d atos para d en tro d e 2 0 añ os son aú n m ás al arm an tes

ya q u e, por ej em pl o, el m etan o ti en e u n pod er d e cal en -

tam i en to 7 2 veces su peri or al d el d i óxi d o

d e carbon o1 1 ! La ag ri cu l tu ra es el sector

q u e m ás con tri bu ye a l as em i si on es d e

estos d os g ases, represen tan d o el 50% d e

l as em i si on es m u n d i al es d e m etan o y el

60% d e l as em i si on es m u n d i al es d e óxi d o

n i troso en 2 00512. La g an ad ería, el cu l ti vo

d e arroz, l a ferti l i zaci ón y l os cu l ti vos d e

roza, son l os pri n ci pal es respon sabl es13.

Seg ú n l as ten d en ci as observad as14, l a u ti -

l i zaci ón d e ferti l i zan tes si n téti cos se con verti ría rápi -

d am en te en l a seg u n d a fu en te d e em i si on es d e l a

ag ri cu l tu ra d espu és d e l a ferm en taci ón en téri ca (fl atu l en -

ci as y eru ctos) q u e es l a q u e prod u ce l as em i si on es d e

m etan o d e l os ru m i an tes y d e l os bovi n os en parti cu l ar.

A l a l u z d e estos d atos, se en ti en d e q u e l a aten u aci ón d e

l as em i si on es vi n cu l ad as con l a g esti ón d e ti erras cu l ti va-

d as pasa pri n ci pal m en te por l a red u cci ón perm an en te d e

l as em i si on es d e m etan o y d e óxi d o n i troso proced en tes

fu n d am en tal m en te d e l a g an ad ería y d e l os ferti l i zan tes

si n téti cos.

Tam bi én es i m portan te record ar q u e u n red u ci d o n ú m ero

d e países son l os respon sabl es d e l a m ayor can ti d ad d e

em i si on es ag rícol as. En 2 01 4, d i ez m i em bros d e l a

Del campo al plato: una gran
responsabilidad

Según las
tendencias
observadas,
la utilización
de fertilizantes
sintéticos se
convertiría
rápidamente en
la segunda fuente
de emisiones de
la agricultura.

Todos los sectores,
100%
de las emisiones de
las actividades humanas
en la atmósfera

12% deforestación
Remplazamiento de los
bosques por tierras agrícolas

12%
tierras cultivadas
incluyendo ganadería

45%

54%

1%
otros gases

protóxido de nitrógeno (N20)

metano (CH4)

Las emisiones de la agricultura

Fuente: Smith P. et al . (2007) et Smith P. et al . (201 4).

Agricu l tura y cambios cl imát icos: ¿responsable o solución?
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Después del cultivo

T i
er
ra

s c
ultivadas =

12%

Antes del cultivo

C on ven ci ón M arco d e l as N aci on es U n i d as sobre el C am -

bi o C l i m áti co (C M N U C C ) eran respon sabl es d el 61 % d e

l as em i si on es ag rícol as (C h i n a, I n d i a, Brasi l , U n i ón Eu ro-

pea, Estad os U n i d os, I n d on esi a, Paki stán , Arg en ti n a,

Eti opía15). Si n em barg o, l a red u cci ón d e l as em i si on es d e

m etan o y d e óxi d o n i troso es u n a cu esti ón q u e l os res-

pon sabl es pol íti cos su el en pasar por al to d ebi d o a l as d i -

fi cu l tad es para red u ci r estas em i si on es con si d erad as com o

propi as d el sector ag rícol a.

Ten i en d o en cu en ta l os cam bi os en l a u ti l i zaci ón d e l as

ti erras para d esarrol l ar n u evos cu l ti vos (con u n 80% d e

n u evas ti erras ag rícol as q u e reem pl azan an ti g u os bosq u es

y q u e por l o tan to em i ten el C O2 q u e éstos con ten ían 16),

se ag reg a en torn o a u n 1 2 % d e em i si on es d e ori g en h u -

m an o i m pu tabl es a l a ag ri cu l tu ra. Si añ ad i m os l as em i -

si on es d i rectas e i n d i rectas, l l eg am os a q u e cerca d e u n a

cu arta parte d e l as em i si on es m u n d i al es están rel aci on a-

d as con l a ag ri cu l tu ra.

EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LA PRODUCCIÓN,
LOS GRANDES OLVIDADOS

En l a fase previ a, u n a d e l as pri n ci pal es

fu en tes d e em i si on es d e g as d e efecto i n -

vern ad ero está rel aci on ad a con l a fabri ca-

ci ón d e ferti l i zan tes, especi al m en te para l a

prod u cci ón d e al i m en taci ón an i m al q u e

ad em ás con su m e en erg ía para l as sem i l l as

y pesti ci d as, com bu sti bl e para el m ateri al

m ecan i zad o, y el ectri ci d ad para l a i rri g a-

ci ón , l a cal efacci ón y el secad o1 7.

En l a fase posteri or, l a l i sta d e acti vi d ad es q u e con tri bu yen

a l as al teraci on es cl i m áti cas au m en ta

con si d erabl em en te. En pri m er l u g ar, está

l a tran sform aci ón , procesam i en to y en va-

sad o d e prod u ctos com o el azú car, acei te

d e pal m a, al m i d ón y m aíz18, q u e con tri -

bu yen si g n i fi cati vam en te a l as em i si on es

d e g ases d e efecto i n vern ad ero. Lu eg o,

otros d os ru bros son d e su m a i m portan-

ci a: el tran sporte d e prod u ctos al i m en ti -

ci os y su refri g eraci ón , q u e en tre am bos

parecen con cen trar l a m ayor parte d e l as

em i si on es d e l a cad en a ag roal i m en tari a19,

com pl em en tad os con acti vi d ad es d e re-

ven ta especi al m en te en su perm ercad os.

Por ú l ti m o, el d esperd i ci o d e al i m en tos

si g u e si en d o u n probl em a cen tral , ya q u e

n o sol o prod u ce em i si on es i n d i rectas m ed i an te l os el e-

m en tos m en ci on ad os an teri orm en te, y tod o el l o au n q u e

l os prod u ctos n o se con su m an ; si n o tam bi én porq u e g e-

n era u n au m en to d e l as em i si on es d e m etan o en l os ver-

ted eros.

Li m i tarse a l as em i si on es i n d u ci d as por n u estras ti erras

cu l ti vad as sol o perm i te el aborar u n bal an ce bastan te i n-

com pl eto d el papel d el si stem a ag roal i m en tari o en l os

cam bi os cl i m áti cos. Es u n a caren ci a d e n u estros si stem as

i n tern aci on al es d e con tabi l i zaci ón q u e separan l as em i -

si on es d e l a ag ri cu l tu ra (en el sen ti d o d e " ti erras cu l ti va-

d as" ) d e l a en erg ía u ti l i zad a por n u estro si stem a

Si añadimos las
emisiones directas
e indirectas,
llegamos a que
cerca de una cuarta
parte de las
emisiones
mundiales están
relacionadas con la
agricultura.

Limitarse a las
emisiones
inducidas por
nuestras tierras
cultivadas solo
permite elaborar
un balance
bastante
incompleto del
papel del sistema
agroalimentario
en los cambios
climáticos.

Contribución de los sistemas agrícolas a los cambios climáticos
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d u ran te l a m i sm a - son bastan te característi cas d e l os m o-

d el os ag ro-i n d u stri al es q u e pred om i n an en vari as reg i on es

d el m u n d o. Lo cu al l l eva a i n terrog arse sobre l a n oci ón d e

m od el o ag ro-i n d u stri al .

¿Y SI HABLAMOS DE SISTEMAS AGROALIMEN-
TARIOS? EL CASO DE LA GANADERÍA INDUSTRIAL
Y LOS MODOS DE CONSUMO ASOCIADOS

En l a l u ch a con tra l os cam bi os cl i m áti cos, l a g an ad ería

i n d u stri al es cl ave, en l a m ed i d a en q u e: " La principal

fuente de emisiones de GEI relacionadas con el sistema

alimentario es la intensificación del consumo de carne y

productos lácteos, que fue posible gracias a la expansión

de la ganadería industrial y los cultivos forrajeros que uti-

lizan una gran cantidad de productos químicos. Según la

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y

la Agricultura (FAO), la producción de carne por sí sola

genera más emisiones de GEI a nivel mundial, que el sec-

tor transporte en su conjunto21 . " Este an ál i si s tom a en

cu en ta el sector d e l a g an ad ería en su con j u n to y por l o

tan to abarca tod os su s com pon en tes, es d eci r: l a d efo-

restaci ón , l a ferm en taci ón en téri ca, l a g esti ón d e

efl u en tes, l a prod u cci ón d e forraj e y el con su m o d e

en erg ía. U n reci en te estu d i o22 esti m ó q u e el i m pacto

ecol óg i co d e l as 2 0 pri n ci pal es em presas cárn i cas y l ácteas

n o ten ía preced en tes. Las m i sm as " emitieron en 2016

más gas de efecto invernadero que toda Alemania, que es

el principal país emisor de contaminación de Europa Si

estas empresas fuesen países, serían el séptimo emisor de

gas de efecto invernadero23" . Aú n m ás el ocu en te: " Tres

productores de carne, JBS, Cargill y Tyson, emitieron el

año pasado más gases de efecto invernadero que toda

Búsqueda de productividad
a través de la especialización
y la intensificación
de la producciónFuerte

mecanización

Menos mano de obra

Uso avanzado de
insumos de síntesis
(biocidas, energías
fósiles, antibióticos)

Predominancia de las cadenas
de valor largas que recurren
a la exportación

Características del modelo agro-alimentario industria

ag roal i m en tari o (q u e son con tabi l i zad as en el sector d ed i -

cad o a l a en erg ía). Por el l o n os resu l ta d i fíci l saber con

exacti tu d cu al es l a con tri bu ci ón d e l a ag ri cu l tu ra en su

con j u n to, es d eci r, parti en d o d e l os cam pos d e l os ag ri cu l -

tores y ag ri cu l toras h asta el pl ato d e l os con su m i d ores. Si n

em barg o, l as esti m aci on es q u e con verg en m ayori tari a-

m en te atri bu yen m ás d e u n terci o d e l as em i si on es m u n -

d i al es al si stem a ag roal i m en tari o20! An al i zar el si stem a

ag roal i m en tari o yen d o m ás al l á d e l a u ti l i zaci ón d e l as

ti erras, es n o sol am en te ten er en cu en ta l as acti vi d ad es d e

prod u cci ón ag rícol a si n o tam bi én l as acti vi d ad es tan to

previ as com o posteri ores a d i ch a prod u cci ón . Estas eta-

pas d e prod u cci ón - an teri ores y posteri ores, pero tam bi én
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Francia y casi tanto como las mayores empresas petrole-

ras como Exxon, BP y Shell24. " Por ú l ti m o, es pri m ord i al

preci sar q u e " en 2010, una tercera parte de todo el ce-

real cultivado sirvió para la alimentación animal y la FAO

predice que este porcentaje alcanzará el 50% en 205025. "

Tratar l a ag ri cu l tu ra y l os cam bi os cl i m áti cos si n ten er en

cu en ta l as trayectori as d e con su m o en u n con texto d e

eq u i d ad , sería u n d espropósi to. La ag ri -

cu l tu ra i n d u stri al y l os si stem as al i m en ta-

ri os i n d u stri al i zad os a l o l arg o d el ti em po

d esarrol l aron u n a rel aci ón si m bi óti ca. En

2 01 6, Estad os U n i d os, l a U n i ón Eu ropea,

C h i n a y B rasi l represen taban en con j u n to

el 60% d el con su m o m u n d i al d e carn e

bovi n a26. Las previ si on es q u e tratan d e

m od el i zar l o q u e será el con su m o d e carn e

por reg i ón en 2 050 esti m an u n au m en to

g l obal d el 3 5% si em pre con u n fu erte

pred om i n i o d e Am éri ca d el N orte, Eu ropa

y Am éri ca Lati n a27. Los países h i stóri cam en te respon sabl es

d e l os cam bi os cl i m áti cos, especi al m en te a cau sa d e su

i m portan te i n d u stri al i zaci ón , d eben repen sar su s m od os

d e prod u cci ón y con su m o, al i g u al q u e l os países em er-

g en tes q u e están si g u i en d o el m i sm o cam i n o.

La agricultura
industrial y los
sistemas
alimentarios
industrializados a
lo largo del tiempo
desarrollaron una
relación
simbiótica.

Las previsiones que tratan
de modelizar lo que será el
consumo de carne por
región en 2050 estiman un
aumento global del 35%
siempre con un fuerte
predominio de América
del Norte, Europa y
América Latina.

El sistema agro-alimentario
de exportación en Paraguay

Desde hace bastante tiempo, la estructura económica

del Paraguay se basa en la producción y exportación de

materias primas y más recientemente en la transforma-

ción de dichos productos (especialmente para la agro-

al imentación).28 La responsabil idad de este modelo en

la emisión de gases de efecto invernadero de este país

es particularmente alarmante. Entre 201 5 y 201 6, el

81 % de las exportaciones paraguayas estaban com-

puestas por soja y carne29. Paradójicamente, para poder

exportar forraje a base de soja, el Paraguay debe impor-

tar mil lones de l itros de productos de síntesis (ferti l i -

zantes, pesticidas) para sus cultivos de leguminosas, lo

cual tiene un impacto sobre su huel la de carbono. Con

respecto a la carne, la FAO constata que la agricultura

paraguaya prácticamente ha dupl icado sus emisiones de

gases de efecto invernadero entre 1 990 y 201 4, con una

parte ampliamente atribuible a la fermentación entériA

ca30 (flatulencias y eructaciones de bovinos espe-

cialmente). Por otro lado, casi toda la producción bovina

está destinada a la exportación y está sometida a impe-

rativos de conservación que exigen un gran consumo de

energía. En 201 5, el 52% de las exportaciones de carne

correspondían a carne vacuna congelada y

el 39% a carne vacuna refrigerada31 . El mo-

delo paraguayo se caracteriza hoy más que

nunca por una agricultura industrial cuyos

productos al imenticios, mayoritariamente

destinados a la exportación, sirven ante

todo para al imentar al ganado, para expor-

tar productos cárnicos y producir agrocar-

burantes; más que para el consumo

al imentario directo (los paraguayos

consumen tres veces menos carne que sus

vecinos brasi leños32) . Entre 2004 y 201 6, las comuni-

dades campesinas e indígenas perdieron la mitad de sus

tierras cultivadas mientras que en el mismo periodo, la

superficie de cultivos destinados a la exportación pasa-

ba de 2,3 mil lones de hectáreas a 5,5 mil lones de

hectáreas33.

La agricultura
paraguaya
prácticamente ha
duplicado sus
emisiones de gases
de efecto
invernadero entre
1990 y 2014.
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¿Tierras agrícolas, paraíso
para la captura de
carbono?
El sector agrícola, que está
a la vez fuertemente
impactado por el cambio
climático y tiene una
contribución considerable
al mismo, presenta una
tercera particularidad que
cada día despierta más
codicia: la captura de
carbono en los suelos y
vegetales.

Actu al m en te, n i n g u n o d e l os escen ari os propu estos por

el G I EC l og ra al can zar u n a trayectori a d e 1 , 5° C d e aq u í

al 2 1 00 si n d arl e u n papel con si d erabl e a l a captu ra d e

g ases d e efecto i n vern ad ero. Los bosq u es ya son bi en co-

n oci d os por su capaci d ad para absorber el C O2 presen te

en l a atm ósfera d u ran te l a fotosín tesi s. Las h oj as, l as

ram as, l as raíces y el tej i d o l eñ oso d e l os árbol es al m ace-

n an el carbon o d e form a rel ati vam en te establ e cu an d o el

bosq u e q u ed a i n tacto. Por l o tan to, l a preservaci ón d e l os

ecosi stem as forestal es es esen ci al para l a reg u l aci ón d e l os

fl u j os d e g ases d e efecto i n vern ad ero. Al i g u al q u e l os

bosq u es, l as ti erras cu l ti vad as tam bi én pu ed en ser u n su -

m i d ero d e g ases d e efecto i n vern ad ero (l o d en om i n ad os

" su m i d eros d e carbon o" ), si reti en en m ás carbon o q u e el

q u e expu l san a l a atm ósfera. M i en tras q u e l a atm ósfera

pu ed e con ten er 82 9 g i g aton el ad as d e carbon o, l os su el os

pu ed en con ten er 2 400 g i g aton el ad as, es d eci r, d os a tres

veces m ás. Pero con si d erar esta real i d ad ci en tífi ca com o

u n a sol u ci ón m i l ag rosa en l a l u ch a con tra l os cam bi os

cl i m áti cos eq u i val d ría a i g n orar l a com pl ej i d ad d e l a si tu a -

ci ón .

UN PROCESO BIOLÓGICO IDENTIFICADO PARA
MÚLTIPLES OPCIONES

En u n a ti erra ag rícol a, cu an d o l a cobertu ra veg etal capta

g as carbón i co para l i berar oxíg en o en el proceso d e fo-

tosín tesi s, u n a parte d el carbon o se al m acen a en l a pl an -

ta q u e prod u ce m ateri a org án i ca. Al m ori r l a pl an ta, l a

m ateri a org án i ca se d escom pon e para form ar el h u m u s

q u e con tri bu ye a l a estabi l i d ad d el su el o. La m i n eral i za-

ci ón m i crobi an a q u e se prod u ce (d escom posi ci ón d e

su stan ci as com pl ej as) perm i te resti tu i r u n a can ti d ad d e

n u tri en tes al su el o.

La can ti d ad d e carbon o org án i co en u n su el o d epen d e d el

fl u j o en tre el carbon o q u e i n g resa al su el o a través d e l a

m ateri a org án i ca y el carbon o q u e se l i bera en el m om en -

to d e l a m i n eral i zaci ón m i crobi an a (respi raci ón d el su el o).

El d i óxi d o d e carbon o se pu ed e al m acen ar en el su el o d u -

ran te m eses (carbon o l ábi l ), d écad as (carbon o l en to) o i n -

cl u so si g l os (carbon o establ e). Son l as con d i ci on es

am bi en tal es, así com o l as propi ed ad es físi cas y q u ím i cas

d el su el o, l as q u e d eterm i n an el ti em po d e resi d en ci a d el

carbon o en el su el o.

Exi sten d i feren tes m étod os para captu rar l as em i si on es d e

g ases d e efecto i n vern ad ero en ti erras ag rícol as. Depen -

d i en d o d el en torn o, prácti cas com o l a restau raci ón d e

ecosi stem as, l a ag ro-si l vi cu l tu ra, l os setos en pasti zal es o

cu l ti vos, el recu bri m i en to veg etal d e h u ertos o vi ñ ed os, l os

cu l ti vos i n term ed i os o l os cu l ti vos asoci ad os pod rían

au m en tar l os su m i d eros d e carbon o. Desd e u n pu n to d e

vi sta si stém i co, estas prácti cas pu ed en ser con si d erad as

com o ag roecol óg i cas y presen tar co-ben efi ci os con l as

pol íti cas d e ad aptaci ón y, d e form a m ás g en eral en térm i -

n os d e seg u ri d ad al i m en tari a, para l a ag ri cu l tu ra fam i l i ar

y cam pesi n a (l a n oci ón d e co-ben efi ci o en ten d i én d ose en

este i n form e com o " ben efi ci os rel aci on ad os" ). Las op-

ci on es q u e favorecen l a captu ra ti en en efectos ben éfi cos

sobre el m ed i o am bi en te y por l o tan to m ej oran l a resi -

l i en ci a d e l os ecosi stem as fren te a fen óm en os m eteorol ó-

g i cos extrem os. El d esafío d e l a captu ra resi d e sobre tod o

en l as con d i ci on es en l as q u e se l l eva a cabo, ten i en d o en

cu en ta l a vi abi l i d ad econ óm i ca y técn i ca, al ti em po q u e se

g aran ti zan l os d erech os fu n d am en tal es y l a i n teg ri d ad d e

l os ecosi stem as.

Agricu l tura y cambios cl imát icos: ¿responsable o solución?
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invernadero
en la agricultura
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LOS LÍMITES INTRÍNSECOS DE LA CAPTURA

Es i m portan te d i feren ci ar l os ecosi stem as n atu ral es d e l os

ecosi stem as g esti on ad os por h u m an os (y, por l o tan to, d e

l as ti erras cu l ti vad as en parti cu l ar), ya q u e l os pri m eros

ti en en m ás probabi l i d ad es d e acu m u l ar g ran d es reservas

d e carbon o34. Si h abl am os d e captu rar m ás carbon o a

través d e l os su m i d eros, n o d ebem os ol vi d ar q u e u n a vez

q u e se al can za l a capaci d ad m áxi m a d e al m acen am i en to,

el ecosi stem a pi erd e su capaci d ad d e reserva. Pero eso n o

si g n i fi ca q u e l a preservaci ón d e este stock se vu el va se-

cu n d ari a. Por el con trari o, el pri m er paso d ebe ser preser-

var l as reservas ad q u i ri d as m ás q u e com pen sar su pérd i d a

crean d o n u evos su m i d eros d e carbon o35. El obj eti vo es por

l o tan to, reten er el carbon o d e form a sosten i bl e sabi en d o

q u e esta captu ra n o es perm an en te.

Tam bi én d ebe ten erse en cu en ta l os ú l ti m os d atos d e l a

ci en ci a q u e parecen con verg er en q u e l as pérd i d as d el

C O2 con ten i d os en l os su el os pu ed en acel erarse con el

au m en to d e l as tem peratu ras36. Por otro l ad o, y d ebi d o a

l a fal ta d e d atos ci en tífi cos d i spon i bl es, es d i fíci l pred eci r

real m en te l os efectos d e l as d i versas prácti cas ag rícol as

m en ci on ad as an teri orm en te sobre l as reservas d e carbo-

n o en l os su el os37. En l a actu al i d ad , l os estu d i os m u estran

resu l tad os m u y d i spares en fu n ci ón d e l as zon as g eog rá-

fi cas, l as prácti cas i m pl em en tad as, etc. La am bi ci ón esta-

bl eci d a por l a i n i ci ati va i n tern aci on al " 4 por 1 000" , q u e

apu n ta a au m en tar el con ten i d o d e carbon o en l os su el os

en u n 0. 4% por añ o para con ten er el cal en tam i en to g l o-

bal , parece estar en g ran parte sobreval orad a por vari os

ci en tífi cos d ad a l a g ran vari ed ad d e si tu aci on es i d en ti fi ca -

d as por l a i n vesti g aci ón en esta área.

Otra l i m i taci ón i m portan te a l a captu ra d e carbon o en l os

su el os es q u e es i m posi bl e m ed i r el con ten i d o d e carbon o

d e l os su el os con u n m étod o u n i form e d ebi d o a q u e n o

exi ste u n en foq u e estan d ari zad o38. Debi -

d o a su g ran vari abi l i d ad i n teran u al , l a

tasa d e carbon o en l os su el os es d i fíci l d e

con ocer. I n cl u so l a cu esti ón d e l a profu n -

d i d ad d el su el o a l a q u e se d eben real i zar

l os an ál i si s n o l og ra pon er d e acu erd o a l a

com u n i d ad ci en tífi ca39. En u n proyecto

experi m en tal l i d erad o por el Ban co M u n -

d i al a parti r d e 2 009, se d eci d i ó por ej em -

pl o esti m ar l a can ti d ad d e carbon o captu rad o en ti erras

ag rícol as d e Ken i a basán d ose en u n m od el o i n form áti co

y n o en m u estras físi cas. Dad o el al to g rad o d e i n certi -

d u m bre asoci ad o a este m étod o, l os respon sabl es d el

proyecto optaron por red u ci r en u n 60% l os resu l tad os

obten i d os para d eterm i n ar u n a tasa poten ci al d e captu ra

d e carbon o40.

Por otra parte, sea cu al sea el m étod o u ti l i zad o, el se-

cu estro d e g ases d e efecto i n vern ad ero n o eq u i val d rá

n u n ca a u n a red u cci ón d e l as em i si on es en l a m ed i d a en

q u e es i m posi bl e g aran ti zar l a perm an en ci a y n o reversi -

bi l i d ad d e l a captu ra. En otras pal abras, cu an d o se captu -

ra y secu estra u n g as, n o d esaparece, a d i feren ci a d e

cu an d o se evi ta u n a em i si ón cu yo efecto d e red u cci ón es

perm an en te. El au m en to d e l as reservas d e carbon o en el

su el o, fáci l m en te al terabl e, n o pu ed e con trarrestar el ag o-

tam i en to d e l as reservas d e carbon o con ten i d as en l os ya -

ci m i en tos q u e se caracteri zan por u n a g ran estabi l i d ad y

l on g evi d ad (com o l as reservas d e

en erg ías fósi l es, por ej em pl o). U n

i n form e d e 2 00241 sobre l a si tu aci ón

fran cesa establ eci ó q u e, au n q u e se

prod u j eran cam bi os profu n d os en l as

prácti cas ag rícol as fran cesas d u ran te 2 0

añ os (con el apoyo fi n an ci ero d el Esta-

d o y l a ad h esi ón d e l os ag ri cu l tores y

ag ri cu l toras), el carbon o captu rad o sol o sería el

eq u i val en te al 1 o 2 % d el total d e l as em i si on es fran ceA

sas42.

El objetivo es por lo
tanto, retener el
carbono de forma
sostenible
sabiendo que esta
captura no es
permanente.

Debido a su gran
variabilidad
interanual, la tasa
de carbono en los
suelos es difícil
de conocer.

El secuestro de gases
de efecto invernadero no
equivaldrá nunca a una
reducción de las emisiones
en la medida en que es
imposible garantizar
la permanencia
y no reversibilidad
de la captura.
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H
i stóri cam en te, l a C on ven ci ón d el C l i m a se h a

cen trad o pri n ci pal m en te en el d i óxi d o d e car-

bon o para l a l u ch a con tra el cam bi o cl i m áti co,

porq u e con sti tu ía el g as em i ti d o en m ayor

can ti d ad por l os países i n d u stri al i zad os (l os

países cu ya econ om ía se basa en l a ag ri cu l tu ra están

m u ch o m ás afectad os por el m etan o). Du ran te m u ch o

ti em po, " la reacción política se centró esencialmente en

los sectores industriales, del transporte y la energía" 43,

d ej an d o d e l ad o l os probl em as ag rícol as a m en u d o pre-

sen tad os com o d e m ás d i fíci l sol u ci ón q u e l os otros sec-

tores. Despu és d e l a cri si s al i m en tari a d e 2 007 -2 008, l a

ag ri cu l tu ra y l a seg u ri d ad al i m en tari a vol vi eron a ser u n a

pri ori d ad a n i vel i n tern aci on al , i n cl u so en l as n eg oci a-

ci on es sobre el cl i m a. Pero en vez d e cu esti on ar profu n-

d am en te l os si stem as al i m en tari os con al ta em i si ón d e

g ases d e efecto i n vern ad ero, l os Estad os ti en en l a ten ta-

ci ón d e abord ar l os probl em as ag rícol as a través d el pri s-

m a l i m i tad o d e l a captu ra d e carbon o en l os su el os. Al

m an ten er este en foq u e cen trad o en el carbon o, ti en d en

a red u ci r l a l u ch a con tra el cam bi o cl i m áti co a sofi sti cad os

cál cu l os m atem áti cos, tran sform an d o n u estros ecosi ste-

m as en verd ad eras cal cu l ad oras d e carbon o a expen sas d e

u n en foq u e m u l ti d i m en si on al d e l a ag ri cu l tu ra y d e l a se-

g u ri d ad al i m en tari a.

Después de la crisis alimentaria de 2007-2008,
la agricultura y la seguridad alimentaria volvieron
a ser una prioridad a nivel internacional, incluso
en las negociaciones sobre el clima.

“Todo carbono”, una simplificación con efectos perversos

El abordar las discusiones de la ONU a través del prisma del carbono es algo que

posibi l ita una de las reglas establecidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Cl imático (CMNUCC), que consiste en razonar en términos de toneladas

equivalentes de CO2. En el marco de sus inventarios de emisiones de gases de efecto

invernadero, los Estados pueden expresar las toneladas de metano y óxido nitroso

emitidas en toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Por ejemplo, durante un

período de 1 00 años, emitir un kilogramo de óxido nitroso (N2O) tiene el mismo potencial

de calentamiento que la emisión de 298 kilogramos de dióxido de carbono; por lo tanto,

una tonelada de N2O se expresa en los inventarios nacionales como 298 toneladas de

CO2 en un periodo de cien años. Este método tiene la gran desventaja de dar la

impresión que las emisiones de metano y óxido nitroso pueden compensarse con un

número equivalente de emisiones de CO2, por ejemplo retenidas en el suelo en el caso

de la agricultura.

De hecho, estos gases no son sustituibles.



1919

La captura de carbono a
favor de la compensación:
relato de una historia
compleja
El papel d esem peñ ad o por l os bosq u es en l a com pen sa-

ci ón d e l as em i si on es i n d u stri al es h a si d o i d en ti fi cad o

d esd e h ace m u ch o ti em po en l as n eg oci aci on es i n tern a-

ci on al es (artícu l o 3 . 3 d el Protocol o d e Ki oto). Si n em bar-

g o, l a com pl ej i d ad d e l as n orm as d e con tabi l i zaci ón

establ eci d as n o al en tó a l os países a prom over el proceso

d e captu ra para al can zar su s obj eti vos d e red u cci ón d e l as

em i si on es.

En 2 005, u n g ru po d e países forestal es propu so u n a i n-

i ci ati va i n tern aci on al : REDD q u e se con verti rá d espu és en

REDD + (Red u ci r l as Em i si on es por Deforestaci ón y Deg ra -

d aci ón Forestal ). Se trata d e com pen sar econ óm i cam en te

a l os actores q u e se com prom eten en l a l u ch a con tra l a

d eforestaci ón y l a d eg rad aci ón d e l os bosq u es (espe-

ci al m en te l os bosq u es tropi cal es). I n i ci al m en te, esta i n i ci a -

ti va ten ía com o obj eti vo red u ci r l as em i si on es d e C O2 en

l a atm ósfera a cau sa d e l a d estru cci ón y d eg rad aci ón d e

l os bosq u es. Esta propu esta se com pl em en tó fi n al m en te

con l a i n cl u si ón d e l a con servaci ón d e reservas d e carbo-

n o forestal , l a g esti ón sosten i bl e d e l os bosq u es y el

au m en to d e l as reservas d e carbon o forestal . Esta am pl i a -

ci ón perm i te recom pen sar, m ás al l á d e l a preservaci ón d el

carbon o al m acen ad o, el au m en to d el carbon o captu rad o

y con si d erar al bosq u e com o u n su m i d ero d e carbon o

perm i ti en d o u n en foq u e basad o en l a com pen saci ón .

Para d esarrol l ar proyectos d e REDD +, el

tem a d e l a fi n an ci aci ón si g u e aú n si n re-

sol verse. ¿ Debem os pasar por fon d os

i n tern aci on al es com o el Fon d o Verd e o

abri r estos proyectos a m ercad os d e car-

bon o (m ercad os q u e perm i ten el i n ter-

cam bi o d e cu otas)? Los m ercad os d e

carbon o pu ed en ser d e d os ti pos: m erca-

d os vol u n tari os (m ercad os q u e n o están

su j etos a reg u l aci ón i n tern aci on al y para

l os cu al es l os créd i tos g en erad os n o pu ed en u ti l i zarse para

al can zar l os obj eti vos i m pu estos por el Protocol o d e Ki oto

a l os países i n d u stri al i zad os), o l os d en om i n ad os m erca-

d os " d e con form i d ad " (m ercad os su j etos a reg u l aci ón

i n tern aci on al y para l os cu al es l os créd i tos g en erad os

pu ed en ser con tabi l i zad os en l as obl i g aci on es d e l os Esta -

d os). Por ej em pl o, el m ercad o eu ropeo d e carbon o, por el

m om en to, n o perm i te l os créd i tos forestal es. Si l os pro-

m otores d e REDD + se em peñ an en d eci r q u e n o q u i eren

i n teg rar l os m ercad os d e carbon o, l a real i d ad es q u e l a

fron tera es m u y fi n a. En l as n eg oci aci on es i n tern aci on al es,

en l a C on ven ci ón M arco, l os actores q u e d esarrol l an

proyectos REDD + m u l ti pl i can l as presen taci on es d esti n a-

d as a l os Estad os con am bi ci on es cad a vez m ás evi d en tes

d e i n teg rar l os m ercad os d e con form i d ad d e carbon o q u e

perm i ti rían u ti l i zar l os bosq u es para com pen sar em i si on es

perm an en tes. ¡ U n i n form e d e Les Am i s d e Terre y Basta!

sobre u n estu d i o d e caso en M ad ag ascar recu erd a con

respecto a esto q u e " en 1998 el primer borrador de "su-

mideros de carbono" iniciados por Peugeot y la ONF

internacional en Brasil fue presentado como un proyecto

científico que tenía como único objetivo desarrollar meto-

dologías para calcular el almacenamiento de carbono.

Ante las críticas, Peugeot y la ONF internacional negaron

en todo momento su intención de buscar generar crédi-

tos de carbono. Sin embargo, en 201 1 , la ONF Interna-

cional y Peugeot anunciaron la emisión de los primeros

créditos carbono surgidos de dicho proyecto44. "

Si los promotores de
REDD + se empeñan
en decir que no
quieren integrar los
mercados de
carbono, la realidad
es que la frontera es
muy fina.

Un interés pol í t ico creciente por la captura de carbono en los suelos
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El 70 al 90  % de la
destrucción de los bosques
es imputable a la expansión
de cultivos industriales.

Este en foq u e fi n an ci ero en l a g esti ón forestal l l evó a

cen trarse en l a cu an ti fi caci ón d el carbon o en l os ecosi ste-

m as forestal es an tes q u e en u n en foq u e m ás i n teg rad o

basad o en l as n ecesi d ad es d e l as person as. El estu d i o d e

caso real i zad o en M ad ag ascar m u estra q u e el proyecto

an al i zad o se cen tró en ecosi stem as cu yo poten ci al d e al -

m acen am i en to era el m ás el evad o " mientras que la pro-

pia selva - ya sea húmeda o espinosa - juega un papel

fundamental para las comunidades45. " Otro el em en to

señ al ad o en vari os estu d i os46 es el h ech o d e respon sabi l i -

zar a l os peq u eñ os cam pesi n os d e l a d e-

forestaci ón m i en tras q u e el 7 0 al 90  % d e

l a d estru cci ón d e l os bosq u es es i m pu-

tabl e a l a expan si ón d e cu l ti vos i n d u s-

tri al es (soj a, cañ a d e azú car, acei te d e

pal m a, etc. ). Son m u ch os l os proyectos

q u e pon en en pel i g ro l a soberan ía al i -

m en tari a d e l os peq u eñ os prod u ctores,

q u e a veces se ven obl i g ad os a red u ci r su

acti vi d ad ag rícol a para real i zar u n a acti vi -

d ad forestal . Reci en tem en te, en 2 01 6, l a

eval u aci ón d e u n proyecto REDD+ d esar-

rol l ad o en C am erú n cu esti on ó l as con d i -

ci on es d e obten ci ón d el con sen ti m i en to

l i bre, previ o e i n form ad o d e l as com u n i -

d ad es q u e n o fu eron respetad as en el

proyecto: " En resumen [. . . ], los Baka se

ven forzados a aceptar actividades no tradicionales y no

deseadas por miedo a perder el acceso a los financia-

mientos que le están reservados47. " Debe recon ocerse q u e

l os casos revel ad os por l os estu d i os i m pu l sad os por or-

g an i zaci on es d e l a soci ed ad ci vi l pon en en evi d en ci a i n su -

fi ci en ci as persi sten tes a pesar d el trabaj o real i zad o sobre

l os m ecan i sm os d e preven ci ón .

Brasil , una creciente financiarización de la
naturaleza en nombre del clima pero en
detrimento de los campesinos y
campesinas

En línea con la Convención del Cl ima y el Protocolo de

Kioto que estableció los mercados de carbono a nivel

internacional , Brasi l ha ido ampliando de forma

constante su legislación nacional durante los últimos

diez años para institucional izar la financiarización de la

naturaleza. Esta financiarización se refleja en diversos

mecanismos, como los pagos por servicios ambientales

con el fin de mantener o aumentar ciertos servicios

ofrecidos por la naturaleza. Esto es " la instauración de

pagos a los propietarios a cambio de una gestión de las

tierras que mantenga los servicios del ecosistema, como

la cal idad del agua y el almacenamiento de carbono48."

El grupo Carta Belén que agrupa varias organizaciones

de la sociedad civi l brasi leña l leva desde 2009 alertanA

do49 sobre el enfoque erróneo que consiste en reducir

los problemas medioambientales únicamente al cl ima y

las cuestiones cl imáticas solo al dióxido de carbono

(CO2) para permitir recurrir más fáci lmente a los

mecanismos mercanti les. Esta visión ha l levado a que

los países industrial izados históricamente

responsables del cambio cl imático trasladen

sus obl igaciones hacia los países menos

responsables mediante el intercambio de

créditos de carbono. Este fenómeno tiene

consecuencias sobre los derechos

fundamentales de las poblaciones locales -

como el derecho a la tierra - que han sido

negados reiteradamente. En Brasi l , los

recientes cambios legislativos expresan un

debil itamiento de la soberanía al imentaria y

de los bienes comunes en beneficio de una valorización

comercial y privada de la tierra que convierte a los

agricultores y agricultoras en rentistas de la tierra. Un

sistema legal cuyo paradigma se ha revertido: las

políticas de compensación del carbono están en pleno

apogeo con derechos " comercial izables" frente a un

retroceso de las políticas sociales anteriormente

consideradas como derechos para y por el pueblo

brasi leño.

En Brasil, los
recientes cambios
legislativos
expresan un
debilitamiento de la
soberanía
alimentaria y de los
bienes comunes

Este enfoque
financiero en la
gestión forestal
llevó a centrarse
en la cuantificación
del carbono en los
ecosistemas
forestales antes
que en un enfoque
más integrado
basado en las
necesidades de
las personas.
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C on respecto a l as ti erras ag rícol as, el Protocol o d e Ki oto

m en ci on a el poten ci al d e captu ra, pero d ej a en m an os d e

l os Estad os l a tarea d e d efi n i r posteri orm en te l as acti vi -

d ad es real i zad as en d i ch as ti erras q u e se pod rían ten er en

cu en ta en l as m od al i d ad es d e con tabi l i zaci ón (art. 4). En

2 01 1 , en el m arco d e l as n eg oci aci on es sobre l a i m pl e-

m en taci ón d el Protocol o d e Ki oto, l os Estad os Partes d e l a

C on ven ci ón d el C l i m a (C M N U C C ) com en zaron a pl an-

tearse l a posi bi l i d ad d e i n cl u i r l as acti vi d ad es ag rícol as en

u n m ecan i sm o d e m ercad o l l am ad o M ecan i sm o d e Desar-

rol l o Li m pi o (M DL). Este m ecan i sm o d e fl exi bi l i d ad perm i te

a l os países i n d u stri al i zad os cu yas em i si on es están l i m i ta-

d as, fi n an ci ar proyectos q u e red u cen o evi tan l as em i -

si on es d e g ases d e efecto i n vern ad ero en l os países en

d esarrol l o, l os cu al es en con traparti d a reci ben u n a tran s-

feren ci a d e tecn ol og ía. Estos proyectos g en eran créd i tos

d e carbon o para Estad os q u e ti en en u n l ím i te d e em i -

si on es y q u e l u eg o pu ed en ser u ti l i zad os en m ercad os d e

carbon o para ser ven d i d os a otro Estad o. Si n em barg o, l a

d eci si ón fi n al d e vi n cu l ar o n o l as acti vi d ad es ag rícol as h a

si d o con ti n u am en te apl azad a d ebi d o a l os l ím i tes i n trín-

secos d e l a captu ra d e carbon o en l os su el os.

Una supuesta rivalidad entre
adaptación y mitigación para
justificar la política de
"pequeños pasos"
E n 2 01 1 , en D u rba n , d u ra n te l a C OP 1 7 (C on feren ce Of

Pa rti es), l os E sta d os d eci d i eron por pri m era vez en co-

m en d a r a u n o d e l os órg a n os su bsi d i a ri os d e l a C M N U C C

(el SB STA, órg a n o C i en tífi co y Técn i co) q u e tra ba j e sobre

l a s cu esti on es a g rícol a s. E n 2 01 5 y 2 01 6 se org a n i za ron

cu a tro ta l l eres d e i n terca m bi o pa ra a bord a r l a a d a pta ci ón

d e l a s prá cti ca s a g rícol a s a l ca m bi o cl i m á ti co. M i en tra s

q u e l os pa íses i n d u stri a l i za d os (l a U n i ón E u ropea , N u eva

Zel a n d a , Au stra l i a y, en ci erta m ed i d a , l os E sta d os U n i -

d os q u e h a n servi d o d e pu en te con l a s exi g en ci a s d el

G 7 7 ) q u i eren i n i ci a r l a s d i scu si on es sobre l a m i ti g a ci ón

en l a a g ri cu l tu ra , el G 7 7 (q u e reú n e pa íses em erg en tes

con u n a a g ri cu l tu ra ca d a vez m á s i n d u stri a l i za d a y pa íses

pobres con pred om i n i o d e a g ri cu l tu ra s fa m i l i a r ca m pesi -

n a ) rea fi rm a su a d h esi ón a l tem a d e l a a d a pta ci ón d e l a

a g ri cu l tu ra . E ste sta tu s q u o se m a n ti en e d esd e l a C OP2 1

y revel a el rech a zo g en era l a cu esti on a r a fon d o l os m o-

d el os a g rícol a s; cu esti on a m i en to q u e va

m u ch o m á s a l l á d e u n a oposi ci ón estéri l

en tre a d a pta ci ón y m i ti g a ci ón .

C i ertam en te, es el m od el o i n d u stri al

ag roal i m en tari o el q u e d ebe acom eter l os

retos d e l a m i ti g aci ón , m ás q u e el m od el o

d e l a ag ri cu l tu ra cam pesi n a, q u e se en-

fren ta sobre tod o a l a n ecesi d ad d e ad ap-

taci ón fren te a l os i m pactos cl i m áti cos. Si n

em barg o, estas d os trayectori as d eben

cu m pl i r u n m i sm o obj eti vo: g aran ti zar u n a

tran si ci ón ag rícol a j u sta d esd e el pu n to d e

vi sta soci al y respetu osa d e n u estros recu r-

sos. Pero h oy, l as d i scu si on es en l a ON U

(N aci on es U n i d as) están m u y l ej os d e cu al -

q u i er j u sti ci a cl i m áti ca en l a ag ri cu l tu ra.

Ciertamente,
es el modelo
industrial
agroalimentario el
que debe acometer
los retos de la
mitigación, más
que el modelo de
la agricultura
campesina, que se
enfrenta sobre todo
a la necesidad de
adaptación frente
a los impactos
climáticos.

Un interés pol í t ico creciente por la captura de carbono en los suelos
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> Por u n l ad o, l os países d el G 7 7 d en u n ci an u n a fal ta

con si d erabl e d e apoyo fi n an ci ero d e l os países m ás ri cos

para perm i ti r q u e su s ag ri cu l tores se ad apten , y por esta

razón , se n i eg an a tratar el tem a d e l a aten u aci ón . Si n

em barg o, en el G 7 7 , h ay vari os países cu yos m od el os

ag rícol as con tri bu yen d e form a i m portan te a l as em i -

si on es d e g ases d e efecto i n vern ad ero (pri n ci pal m en te

Brasi l , Arg en ti n a, Parag u ay y U ru g u ay). Esta com pl ej i -

d ad repl an tea l a fron tera en tre l o q u e l l am am os países

d el " N orte" y países d el " Su r" en l a m ed i d a en q u e son

l os m od el os ag rícol as l os q u e se d eben ten er en cu en -

ta, g aran ti zan d o al m i sm o ti em po el respeto d el pri n ci -

pi o d e respon sabi l i d ad com ú n , pero d i feren ci ad a en tre

Estad os.

> Por otro l ad o, l os países h i stóri cam en te i n d u stri al i zad os

pri ori zan u n a con cepci ón restri cti va d e l a m i ti g aci ón d e

l as em i si on es d e g ases d e efecto i n vern ad ero en l a

ag ri cu l tu ra. En n om bre d e u n a su pu esta m en or capaci -

d ad para red u ci r l as em i si on es d el sector ag rícol a en

com paraci ón con otros sectores, l as m i rad as se d i ri g en

con g ran expectati va h aci a l a captu ra d e carbon o en l os

su el os ag rícol as. Por ej em pl o, en paral el o a l as n eg oci a -

ci on es ofi ci al es d el SB STA, se con vocó u n a reu n i ón para

con sol i d ar l os d i feren tes con oci m i en tos sobre l a ag ri -

cu l tu ra y el sector d e l a ti erra y presen tar l os éxi tos l o-

g rad os. Du ran te esta sesi ón , l a FAO (l a Org an i zaci ón d e

l as N aci on es U n i d as para l a Al i m en taci ón y l a Ag ri cu l -

tu ra), l a U n i ón Eu ropea, pero tam bi én J apón50 y Brasi l

d estacaron el poten ci al d e l a captu ra d e carbon o en l os

su el os a través d e d i feren tes proyectos. Si n m en ci on ar

tem as cl aves com o l a red u cci ón d e em i si on es m ed i an te

l a d i sm i n u ci ón d el con su m o d e prod u ctos cárn i cos o l a

exportaci ón y d e l a i n d u stri al i zaci ón d e l a ag ri cu l tu ra, el

carbon o se h a con verti d o en el cen tro d e aten ci ón

pri ori tari o.

I n d epen d i en tem en te d e l a posi ci ón q u e d efi en d an , l a

m ayoría d e l os Estad os q u e n eg oci an en el m arco d e l a

C on ven ci ón d el C l i m a se escon d en d etrás d el preám bu l o

d el Acu erd o d e París para evi tar cu i d ad osam en te cu al q u i er

con fron taci ón rel aci on ad a con l a con versi ón d e l os m od e-

l os ag rícol as. El m i sm o recon oce efecti vam en te " la priori-

dad fundamental de proteger la seguridad alimentaria y

superar el hambre. " En base a esta d i sposi ci ón , l os Esta-

d os n o d u d an en :

> N eg arse a cu esti on ar n u estro si stem a al i m en tari o em i -

sor d e g ases d e efecto i n vern ad ero en n om bre d e l a

preservaci ón d e l a prod u cci ón d e al i m en tos para u n a

pobl aci ón q u e pod ría al can zar l os n u eve m i l m i l l on es en

2 050;

> Pri ori zar l a captu ra d e carbon o en l os su el os, q u e a m e-

n u d o se asoci a con u n a m ayor ferti l i d ad y prod u cti vi -

d ad d el su el o, l o q u e con tri bu ye a l a prod u cci ón

m u n d i al d e al i m en tos y, en ú l ti m a i n stan ci a, a l a seg u -

ri d ad al i m en tari a55.

Mejorar la producción de alimentos no significa mejorar
de facto la seguridad alimentaria. Garantizar la
seguridad alimentaria pasa más bien por mejorar el
acceso a los alimentos antes que por una cuestión de
disponibilidad. La producción mundial de alimentos
actual puede alimentar a doce mil millones de personas.

En real i d ad , l a prod u cci ón al i m en tari a es sól o u n o d e l os

cu atro pi l ares d e l a seg u ri d ad al i m en tari a (d i spon i bi l i d ad ,

acceso, u ti l i zaci ón y cal i d ad , reg u l ari d ad ). Por l o tan to,

m ej orar l a prod u cci ón d e al i m en tos n o si g n i fi ca m ej orar

de facto l a seg u ri d ad al i m en tari a. G aran ti zar l a seg u ri d ad

al i m en tari a pasa m ás bi en por m ej orar el acceso a l os al i -

m en tos an tes q u e por u n a cu esti ón d e d i spon i bi l i d ad . La

prod u cci ón m u n d i al d e al i m en tos actu al pu ed e al i m en tar

a d oce m i l m i l l on es d e person as, pero cerca d el 40% se

d esperd i ci a56 y u n a can ti d ad con si d erabl e se d esti n a a l a

al i m en taci ón an i m al o se d esvía d e su u so al i m en tari o

(h aci a l os ag ro-carbu ran tes, por ej em pl o). Si n em barg o,

esta g ran i n coh eren ci a prácti cam en te n o se m en ci on a en

l as d i scu si on es actu al es con l os Estad os q u e prefi eren h a-

bl ar d e l a seg u ri d ad al i m en tari a y l a n ecesi d ad d e al i m en -

tar a l arg o pl azo a n u eve m i l m i l l on es d e person as. Pero,

resol ver el probl em a d el h am bre es m u ch o m ás u n

probl em a pol íti co q u e ci en tífi co57.
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Análisis de un postulado cuestionable de la Unión Europea

En 201 4, el Consejo de la Unión Europea asentaba en sus conclusiones la importancia de

reconocer la menor capacidad de mitigación de la agricultura y del sector de las tier-

ras51 . Esto va en el sentido de un informe del Parlamento Europeo de 201 0 que decía

que " en el caso de una participación más activa de la agricultura en el proceso global de

l imitación del cambio cl imático, es importante no socavar la posición competitiva de la

industria agroal imentaria de la Unión Europea en el mercado mundial52." En 201 6, la

Comisión Europea encargó un estudio de impacto para acompañar su propuesta de

nueva regulación sobre el esfuerzo compartido entre países miembros de la Unión

Europea para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto

invernadero de la región. Este estudio reitera, desde un punto de vista económico, el

l imitado potencial de reducción de emisiones de la agricultura para aquel los países en

los que este sector representa una parte importante de sus emisiones53. Sin embargo,

este anál isis es cuestionado en la medida en que mantener la producción agrícola

europea podría constituir un costo desproporcionado para nuestras sociedades si

incluimos los costos inducidos por las emisiones de gases de efecto invernadero (exter-

nal idades)54. Aún más cuestionable es el que no se trate el tema de una transición

profunda de nuestro modelo agrícola que tomaría en cuenta la disminución del ganado

europeo y la reorganización de nuestra ganadería industrial , al mismo tiempo que se van

modificando nuestras dietas. Consecuencia: en virtud de la supuesta particularidad de

este sector, la Unión Europea está dando la oportunidad a los países que emiten mucho

a través de su agricultura, de uti l izar su sector de tierras (y por lo tanto a la captura de

carbono) para compensar sus emisiones de metano y de protóxido principalmente.

Un interés pol í t ico creciente por la captura de carbono en los suelos

En 2 01 7 y d espu és d e sei s añ os d e repe-

ti d os bl oq u eos, l os Estad os presen tes en l a

C OP2 3 l og raron pon erse d e acu erd o sobre

l a creaci ón d e u n trabaj o sobre l a ag ri cu l -

tu ra d e tres añ os d e d u raci ón . Au n q u e el

proceso ya está aseg u rad o, el con ten i d o

aú n n o se h a d efi n i d o y parece estar to-

d avía l ej os d e con sti tu i r u n cu esti on a-

m i en to profu n d o d e n u estros si stem as

al i m en tari os.

El prog reso l og rad o en l as n eg oci aci on es

i n tern aci on al es sobre l a ag ri cu l tu ra d esd e

2 01 1 , es m od esto en com paraci ón con l a

u rg en ci a cl i m áti ca q u e pesa sobre l os

cam pesi n os y cam pesi n as d e n u estro

pl an eta. Si n em barg o, l as i n i ci ati vas pri va -

d as o m u l ti parti d i stas, n o h an tard ad o en su rg i r. Las al i an -

zas pú bl i co-pri vad as, l os i n versores n aci on al es e

i n tern aci on al es y el sector pri vad o n o d u d an en propon er

su s sol u ci on es a l a C M N U C C , com o l o pru eba l a reu n i ón

d el sector d e l a ti erra cel ebrad a en m ayo d e 2 01 7 (TEM :

Tech n i cal Expert M eeti n g ) d en om i n ad o: " Atraer la parti-

cipación del sector privado para acciones ambiciosas de

mitigación.   "

El progreso logrado en
las negociaciones
internacionales sobre la
agricultura desde 201 1 ,
es modesto en
comparación con la
urgencia climática que
pesa sobre los
campesinos y
campesinas de nuestro
planeta. Sin embargo, las
iniciativas privadas o
multipartidistas, no han
tardado en surgir.
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HACIA UN
"REVERDECIMIENTO"
DE LAS PRÁCTICAS
DEL SISTEMA
AGROALIMENTARIO
DOMINANTE
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D
esd e l a C OP2 1 y l a ad opci ón d el Acu erd o d e

París, se h a afi rm ad o l a i d ea d e q u e el Estad o

n o sol o d ebe reg u l ar, si n o tam bi én - por n o

d eci r sobre tod o - apoyar y ayu d ar a l os ac-

tores n o estatal es q u e i m pl em en tan m ed i d as

con tra l os cam bi os cl i m áti cos (com u n i d ad es, m u n i ci pi os,

i n versores, em presas, org an i zaci on es n o g u bern am en-

tal es). Fren te a l a l en ti tu d d e l os respon sabl es pol íti cos

sobre l a cu esti ón d e l a ag ri cu l tu ra en el m arco d e l a

C on ven ci ón sobre el C l i m a, l as i n i ci ati vas paral el as se

m u l ti pl i can y a veces se i n sti tu ci on al i zan . La el aboraci ón

d e u n a " Ag en d a d e sol u ci on es" d u ran te l a C OP2 1 - tam -

bi én l l am ad a " Ag en d a para l a acci ón " 58 (con l ím i tes m u y

i m preci sos) - con fi rm ó esta d i l u ci ón d el papel d el Estad o

en u n a seri e d e i n i ci ati vas copatroci n ad as por d i feren tes

actores59. La ag ri cu l tu ra y el sector d e l as ti erras, sectores

cl ave d e esta Ag en d a, son m ás q u e n u n ca u n terren o pro-

pi ci o para u n a m u l ti tu d d e i n i ci ati vas i n tern aci on al es.

El sector privado en órbita alrededor
de los Estados
En el períod o previ o a l a C OP2 1 , se l an zaron vari as i n i ci a -

ti vas para respon d er al d esafío d e l a ag ri cu l tu ra fren te al

cam bi o cl i m áti co, d estacan d o el poten ci al d e l a captu ra

d e carbon o en l os su el os. Descri pci ón d e tres i n i ci ati vas

i n cl u i d as en l a " Ag en d a d e sol u ci on es" q u e al ían a Esta-

d os, i n sti tu ci on es fi n an ci eras, cen tros d e i n vesti g aci ón ,

ON G s y sobre tod o, em presas d el sector ag roal i m en tari o,

en parti cu l ar d el sector i n d u stri al d e sem i l l as y d e i n su m os

si n téti cos.

Es i m portan te record ar q u e d esd e 2 01 5, l a i n d u stri a d e

sem i l l as e i n su m os si n téti cos está en pl en a tran sform aci ón .

M i en tras q u e sei s g ran d es g ru pos ya con trol an el 7 5% d el

m ercad o m u n d i al d e su stan ci as ag rotóxi cas (Du Pon t,

M on san to, Dow Ag roSci en ces, BASF, Bayer C ropSci en ce y

Syn g en ta), se an u n ci an tres n u evas fu si on es - ad q u i si -

ci on es en tre Syn g en ta y C h em C h i n a, Du pon t y Dow

Ag roSci en ces y por ú l ti m o M on san to y Bayer60.

C on sci en tes d e l os i m perati vos d e l a l u ch a con tra l a cri si s

cl i m áti ca q u e probabl em en te l os afectarán , l a i n d u stri a d e

sem i l l as y d e i n su m os si n téti cos h a tom ad o l a d el an tera

asoci án d ose con vari as i n i ci ati vas i n tern aci on al es, espe-

ci al m en te para l a prom oci ón d el poten ci al d e captu ra d e

carbon o d e l os su el os ag rícol as.

LA ALIANZA PARA UNA AGRICULTURA
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE (GACSA)

Lan zad a en 2 01 4, esta al i an za i n tern aci on al se d esarrol l ó

al m arg en d e l as i n sti tu ci on es d e l a ON U para prom over

el con cepto d e ag ri cu l tu ra cl i m áti cam en te i n tel i g en te

(AC I ), m en ci on ad a por pri m era vez en 2 009 por l a Or-

g an i zaci ón d e l as N aci on es U n i d as para l a Al i m en taci ón y

l a Ag ri cu l tu ra (FAO). Seg ú n l os térm i n os d e l a FAO, l a AC I

" tiene como objetivo fortalecer la capaci-

dad de los sistemas agrícolas para contri-

buir a la seguridad alimentaria, integrando

la necesidad de adaptación y el potencial

de mitigación en las estrategias de desar-

rollo de agricultura sostenible61 . " En

cu an to a l a m i ti g aci ón , l a FAO pon e d e

rel i eve d os g ran d es ten d en ci as: u n a m ej o-

ra d e l a prod u cti vi d ad ag rícol a q u e n o

con l l eve u n au m en to proporci on al d e l as

em i si on es d e g ases d e efecto i n vern ad ero

(tam bi én l l am ad a " i n ten si fi caci ón

sosten i bl e d e l a ag ri cu l tu ra" ) y u n a m ej ora

d e l a captu ra d e carbon o en l os su el os62.

En el período previo a
la COP21 , se lanzaron
varias iniciativas
para responder al
desafío de la
agricultura frente al
cambio climático,
destacando el
potencial de la
captura de carbono
en los suelos.

Hacia un "reverdecimiento" de las práct icas del sistema agroa l imentario dominante
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En Kenia, el Banco Mundial cultiva la financiarización del carbono
de los suelos agrícolas

Entre los proyectos " cl imáticamente intel igentes" se encuentra un experimento del

Banco Mundial en Kenia sobre la captura de carbono en suelos agrícolas:   " Kenya

Agricultural Carbon Project  " . Lanzado en 2009 con el apoyo del Fondo Biocarbono del

Banco Mundial y de sus participantes, la Agencia Francesa para el Desarrol lo y la

Fundación Syngenta65, este proyecto piloto debe desarrol larse durante veinte años con el

fin de establecer un mecanismo de mercado basado en la compensación. El objetivo es

involucrar a 60 000 granjeros de Kenia en un área de 45 000 hectáreas para rehabil itar

tierras degradadas y desarrol lar diferentes técnicas de cultivo que permitan la

acumulación de carbono en los suelos66. Este proyecto, que supuestamente responde al

triple desafío de mitigación, adaptación y seguridad al imentaria, propone una

remuneración de los agricultores una vez que el carbono haya sido medido (uti l izando

una metodología simpl ificada) en los suelos. Al mostrar que los créditos de carbono

pueden ayudar a la agricultura famil iar en los países del Sur, el Banco Mundial no oculta

su voluntad de que los créditos de carbono surgidos de la captura en los

suelos sean reconocidos en las negociaciones oficiales de la CMNUCC67. A

largo plazo, podríamos imaginar que mercados de carbono - como el

mercado europeo - puedan integrar este tipo de mecanismo e

institucional izar la financiarización de las tierras agrícolas para actuar contra

la crisis cl imática. Sin embargo, los primeros resultados del proyecto piloto

del Banco Mundial muestran que los costos de transacción absorben la

mitad de los ingresos generados por los créditos de carbono y que los

beneficios para los agricultores son ínfimos, en 201 1 fueron estimados a

poco más de 1 dólar por año por agricultor68. Además, los impactos sociales

y económicos parecen estar subestimados, especialmente con el uso masivo

de herbicidas como el gl ifosato. Por último, un estudio69 puso de rel ieve que

los gerentes del proyecto enfatizaron la responsabil idad de los pequeños

agricultores en el cambio cl imático para justificar la necesidad de adoptar

nuevas prácticas.

Más al lá de las incertidumbres científicas relacionadas con las mediciones

del carbono capturado en los suelos y los riesgos sociales y medioambien-

tales70, este enfoque cuestiona el principio clave de la responsabil idad

común pero diferenciada de los Estados en las alteraciones del cl ima. Presionar a los

agricultores y agricultoras de los países del Sur para que mitiguen y luego generen

créditos de carbono, mientras que son las primeras víctimas del cambio cl imático y

quienes menos responsabil idad tienen en el lo, es una lógica que debemos denunciar. La

adaptación a las consecuencias del cambio cl imático debería ser la prioridad para las

agriculturas famil iares campesinas y la mitigación solo debería ser un co-beneficio.

En el m arco d e G AC SA, l o q u e correspon d e a l a ag ri cu l -

tu ra cl i m áti cam en te i n tel i g en te es bastan te i m preci so63.

Pero es evi d en te q u e esta sol u ci ón ti en e el m éri to d e

ag rad ar a su s m i em bros, y en parti cu l ar a l a i n d u stri a

ag roal i m en tari a q u e parti ci pa am pl i am en te en este espa-

ci o: " En apariencia, solo 17 de los 148 miembros perte-

necen a las industrias de fertilizantes, biotecnología y

semillas o agronegocios. Pero el estudio de las contra-

partes de los miembros de GACSA muestra que en reali-

dad 33 de ellos están vinculados a dichos sectores. El

41% de las empresas privadas miembros de GACSA tie-

nen como principales socios a industriales de estos sec-

tores (como miembros o fundadores) o mantienen

vínculos estrechos con algunos de ellos64. " Pod em os ci tar

por ej em pl o a Yara, Syn g en ta o i n cl u so Dan on e y Kel l og g ,

con l a parti cu l ari d ad d e q u e l os Estad os d on d e se en-

cu en tran su s sed es cen tral es son tam bi én m i em bros d e

G AC SA (respecti vam en te: N oru eg a, Su i za, Fran ci a y l os

Estad os U n i d os). Estad os y l os pri n ci pal es ag en tes econ ó-

m i cos en su s terri tori os coi n ci d en en u n a vi si ón q u e, al

am paro d e con tri bu i r a l a l u ch a con tra el cam bi o cl i m áti -

co, perm i te h acer coexi sti r baj o el m i sm o n om bre u n a

m u l ti tu d d e proyectos q u e van d esd e l a prom oci ón d e or-

g an i sm os g en éti cam en te m od i fi cad os (OG M ) h asta l a

tran si ci ón ag roecol óg i ca.

Presionar a los
agricultores y
agricultoras de los
países del Sur para
que mitiguen y luego
generen créditos de
carbono, mientras
que son las
primeras víctimas
del cambio climático
y quienes menos
responsabilidad
tienen en ello, es
una lógica que
debemos denunciar.
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LA INICIATIVA POR LA ADAPTACIÓN DE LA
AGRICULTURA AFRICANA (AAA)

En 2 01 6, d u ran te l a C OP2 2 , M arru ecos, país org an i zad or

y an fi tri ón d e esta con feren ci a, l an zó u n a n u eva i n i ci ati va

l l am ad a AAA (Ad aptaci ón d e l a Ag ri cu l tu ra Afri can a). La

g esti ón d e l os su el os es u n a d e l as pri ori d ad es d e acci ón

d e l a AAA. Tam bi én cu en ta con d i sti n tos apoyos, au n q u e

sean m en os n u m erosos en com paraci ón con otras i n i ci a-

ti vas. El sector ag roal i m en tari o y el sector d e i n su m os si n -

téti cos están represen tad os a través d e u n a em presa: Avri l ,

el l íd er i n d u stri al fran cés d e acei tes y proteín as veg etal es,

pero tam bi én por el n ú m ero u n o d e l a al i m en taci ón an i -

m al en Fran ci a, y d os fu n d aci on es d e em presa: l a d e Da-

n on e (Fon d ati on Li vel i h ood s) y l a d el Offi ce C h éri fi en d es

Ph osph ates (OC P).

La pág i n a web d e l a i n i ci ati va AAA, au n q u e n o presen ta

proyectos con cretos d e su apl i caci ón , d a al g u n a i n d i caci ón

sobre su vi si ón d e l a captu ra d e carbon o. Se h abl a d e

ag roecol og ía, pero en u n sen ti d o m u y preci so: " Se trata

de encontrar un término medio entre una agricultura pro-

ductivista y una agroecología que consistiría en 'producir

con menos o nada de insumos" 71 .   " Au n q u e se presen tan

al g u n as prácti cas (com o por ej em pl o l a ag ri cu l tu ra d e

con servaci ón véase la sección siguiente), en n i n g ú n m o-

m en to se d efi n e este " térm i n o m ed i o" , d ej an d o n u eva-

m en te u n am pl i o m arg en a esta i n i ci ati va por fal ta d e

cl ari d ad , com o es el caso d e l a Ag ri cu l tu ra I n tel i g en te

fren te el C l i m a. Esta m i sm a fal ta d e opci ón pol íti ca cl ara

tam bi én fu e d en u n ci ad a en otra i n i ci ati va cercan a a l a

AAA y respal d ad a por el l a: el " 4 por 1 000" .

Lan zad a por Fran ci a en 2 01 5, d u ran te l a C OP2 1 , " 4 por

1 000" es u n a i n i ci ati va i n tern aci on al m u l ti l ateral q u e

apu n ta a m ej orar l as reservas d e carbon o en l os su el os. A

d i feren ci a d e l as d os i n i ci ati vas an teri ores, ésta l i m i ta l a

parti ci paci ón d e org an i zaci on es con án i m o d e l u cro a

espaci os con su l ti vos, pero acepta l a parti ci paci ón d e fu n -

d aci on es em presari al es en l os espaci os d e tom a d e d eci -

si ón . En tre su s apoyos en con tram os n u evam en te a l as

Fu n d aci on es Avri l y Li vel i h ood s, así com o a otros actores

vi n cu l ad os a l os m ercad os d e carbon o (C ou n try C arbon ,

Fai r C arbon Exch an g e). C on trari am en te a l as d os pri m e-

ras i n i ci ati vas presen tad as, el " 4 por 1 000" m ostró i n-

i ci al m en te u n a vol u n tad pol íti ca a favor d e u n a tran si ci ón

d e l a ag ri cu l tu ra h aci a l a ag roecol og ía. Pl asm ar esta vo-

l u n tad en com prom i sos específi cos fu e u n a d e l as pri n ci -

pal es exi g en ci as d e l as org an i zaci on es d e l a soci ed ad ci vi l

para acl arar l a vi si ón prom ovi d a por l os respon sabl es pol í-

ti cos72. El d esarrol l o d e u n referen ci al m u l ti d i m en si on al ,

au n q u e sea m u y perfecti bl e, tu vo el m éri to d e pl an tear d e

form a m u y con creta l a i n teg raci ón d e u n a am pl i a g am a

i n cen ti vos para l a acci ón en l as pol íti cas cl i m áti cas. La cre-

d i bi l i d ad d e l a i n i ci ati va aú n está por d em ostrar, tan to en

térm i n os d el con ten i d o d el referen ci al com o d e su pu esta

en prácti ca.

Frente a desafíos económicos (incluidos los comerciales) que
parecen eclipsar la urgencia climática, los Estados optan en las
instancias oficiales de discusión por una política de "pequeños
pasos" en materia de modelos agrícolas. Sin embargo,
sorprendentemente, en paralelo se multiplican las alianzas entre
responsables políticos y entidades privadas sobre esta problemática
a nivel internacional.

Hacia un "reverdecimiento" de las práct icas del sistema agroa l imentario dominante

En el menú:
> la financiarización del carbono en los suelos para
intercambiar los créditos generados en los mercados
de carbono y así compensar las emisiones,

> la falta de supervisión de las iniciativas,
> la promoción de actores económicos dominantes de la
industria agrícola que sin embargo son responsables
de las emisiones de gases de efecto invernadero del
sector.
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Para con servar el carbon o en l os su el os ag rícol as, u n a so-

l u ci ón m i l ag rosa parece ocu par cad a vez m ás l os espaci os

d e d eci si ón pol íti ca: l a ag ri cu l tu ra d e con servaci ón d e

su el os. La ag ri cu l tu ra d e con servaci ón es u n ti po d e ag ri -

cu l tu ra q u e se basa en tres g ran d es pri n ci pi os:

> m áxi m a cobertu ra d el su el o,

> rotaci ón d e cu l ti vos,

> m ín i m a pertu rbaci ón d el su el o.

C on trari am en te a l o q u e su el en d eci r l os ad eptos d e l a l a -

bran za cero, n o es tan to el h ech o d e n o revol ver l a ti erra

l o q u e au m en ta l a captu ra d e carbon o si n o el aporte d e

m ateri a org án i ca al su el o, el ti po d e especi es q u e se

cu l ti van y l a rotaci ón d e l os cu l ti vos73. Estos d atos si g u en

si en d o provi si on al es ya q u e l os estu d i os ci en tífi cos

m u estran resu l tad os parti cu l arm en te d i spares74. En Áfri ca

su bsah ari an a, por ej em pl o, u n estu d i o75

con cl u ye q u e l a l abran za cero sol o pro-

d u ci ría u n escaso au m en to d el carbon o en

l os su el os. El su m i n i stro d e m ateri a org á-

n i ca (com o el m u l ch i n g con resi d u os d e

cu l ti vos) pod ría d ar resu l tad os m ás sati s-

factori os, pero con el i n con ven i en te d e

d ed i car este m ateri al para l os su el os

m i en tras q u e tam bi én ti en e otros u sos

(forraj e, com bu sti bl e, m ateri al d e

con stru cci ón , etc. ). En Laos, otro estu d i o76

m ostró q u e el si stem a d e l abran za cero n o

perm i ti ó al m acen ar carbon o a pesar d e l os

i m portan tes aportes d e m ateri a org án i ca

com bi n ad os con el u so d e h erbi ci d as y

ferti l i zan tes. C abe señ al ar q u e el tan al a-

bad o ren d i m i en to d e l a ag ri cu l tu ra d e

con servaci ón d i fíci l m en te pu ed e ai sl arse

d e factores asoci ad os com o el u so d e fer-

ti l i zan tes n i trog en ad os (fu en te d e óxi d o

n i troso), h erbi ci d as y sem i l l as m ej ora-

d as. En g en eral , se recon oce q u e en

l os pri m eros añ os, l a ag ri cu l tu ra d e

con servaci ón req u i ere m ás u so d e

h erbi ci d as q u e l a ag ri cu l tu ra con ven-

ci on al77.

En 2 008-2 009, el área cu l ti vad a con

este ti po d e ag ri cu l tu ra correspon d ía

al 8% d e l a su perfi ci e m u n d i al

cu l ti vad a78.

Se d esarrol l a pri n ci pal m en te en l os

Estad os U n i d os, C an ad á, Au stral i a,

Brasi l y Arg en ti n a, países cu yas ag ri cu l tu ras se caracteri -

zan por l o g en eral por cu l ti vos a g ran escal a a m en u d o

d epen d i en tes d e pesti ci d as y con g ran con su m o d e tran s-

g én i cos79. Los tres países con l as m ayores su perfi ci es d e

cu l ti vos tran sg én i cos tam bi én correspon d en a l os tres

países con l as m ayores su perfi ci es d e l abran za cero80. Pro-

m ovi d o por l a FAO y el B an co M u n d i al con el fi n d e ten er

u n a g esti ón m ás i n teg rad a d e l os su el os, este ti po d e

ag ri cu l tu ra se d esarrol l ó posteri orm en te en otros países,

especi al m en te en Áfri ca (Ken i a, Tan zan i a, Zam bi a, Zi m ba -

bu e, Lesoto, Su azi l an d i a, M ozam bi q u e y M al awi ). Si l a

form a d e i m pl em en tar l a ag ri cu l tu ra d e con servaci ón d i -

fi ere d e l a d esarrol l ad a a g ran escal a, d e form a i n d u stri al

(m ás rotaci ón d e cu l ti vos, m en os tran sg én i cos, etc. ), su

n i vel d e ad opci ón por parte d e l os ag ri cu l tores y ag ri cu l -

toras si g u e si en d o baj o81 , especi al m en te d ebi d o a l a d i fi -

cu l tad d el acceso d e l os ag ri cu l tores y ag ri cu l toras al

" paq u ete" tecn ol óg i co q u e acom pañ a l a ag ri cu l tu ra d e

con servaci ón82.

La ag ri cu l tu ra d e con servaci ón se en cu en tra h oy en el

cen tro d e l as estrateg i as d e l a i n d u stri a ag roq u ím i ca para,

en n om bre d el cl i m a, perpetu ar u n m od el o ag rícol a, pero

tam bi én para ben efi ci arse d el fi n an ci am i en to i n tern aci o-

n al e i n cl u so d e m ecan i sm os d el m ercad o. En Brasi l , por

¿La agricultura de
conservación de suelos,
nueva solución de la
agricultura industrial?

Cabe señalar que el
tan alabado
rendimiento de la
agricultura de
conservación
difícilmente puede
aislarse de
factores asociados
como el uso de
fertilizantes
nitrogenados
(fuente de óxido
nitroso),
herbicidas y
semillas
mejoradas.

Se desarrolla
principalmente en
los Estados
Unidos, Canadá,
Australia, Brasil y
Argentina, países
cuyas
agriculturas se
caracterizan por
lo general por
cultivos a gran
escala a menudo
dependientes de
pesticidas y con
gran consumo de
transgénicos.
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ej em pl o, l a ag ri cu l tu ra d e con servaci ón se experi m en tó

pri m ero en g ran j as peq u eñ as y m ed i an as an tes d e q u e

em presas m u l ti n aci on al es ag roq u ím i cas com o M on san to

se i n teresen en el l a y se d esarrol l e a g ran escal a, espe-

ci al m en te en l os m on ocu l ti vos d e soj a.

Apl i cad o i n i ci al m en te a escal a n aci on al , l a ag ri cu l tu ra d e

con servaci ón ah ora i n tervi en e en espaci os i n tern aci on al es.

Por ej em pl o, en el con texto d e l a C l i m ate Sm art Ag ri cu l -

tu re, el Worl d B u si n ess C ou n ci l for Su stai n abl e Devel op-

m en t (WBC SD), u n a org an i zaci ón q u e reú n e a m ás d e

d osci en tas g ran d es com pañ ías com o M on san to, Ol am ,

Dan on e y B ayer, i n si ste sobre el poten ci al para red u ci r l as

em i si on es d e C O2 d e l a si em bra d i recta: al optar por

sem i l l as sel ecci on ad as (i n cl u i d as l as tran sg én i cas), se evi -

taría l a l abran za y por l o tan to el u so d e com bu sti bl es fó-

si l es para arar. Pero este rel ato n o n os d i ce cu an to

represen tan en em i si on es d e g ases d e efecto i n vern ad ero

l a fabri caci ón y el tran sporte d e sem i l l as y d e h erbi ci d as,

com o el g l i fosato, q u e por l o g en eral van asoci ad os a este

ti po d e cu l ti vo.

Glifosato y salud medioambiental

El gl ifosato es un herbicida total uti l izado en la composición de muchos otros herbicidas

y productos uti l izados en la agricultura y la jardinería, como el muy conocido Roundup

de Monsanto. El gl ifosato es la molécula fitosanitaria más uti l izada en el mundo y es " la

pieza central de la estrategia de desarrol lo de las biotecnologías vegetales, ya que casi

las tres cuartas partes de los cultivos transgénicos actuales fueron modificados para

poder tolerar el gl ifosato83" .   En 201 5, este producto fue clasificado como mutágeno,

cancerígeno para el animal y cancerígeno probable para los seres humanos por una

agencia especial izada sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (el Centro

Internacional de Investigación sobre el Cáncer - CI IC). Pero esta clasificación no es

compartida por las agencias reguladoras europeas. En 201 7, los "Monsanto Papers"

ofrecieron nueva información: la correspondencia interna desclasificada de Monsanto

revela que ya en 1 999, la compañía estaba seriamente preocupada por el potencial

mutagénico y genotóxico (capacidad de alterar el ADN - fenómeno involucrado en la

cancerogénesis) del gl ifosato. Estos documentos también revelan los tratos de la

compañía con investigadores y revistas científicas para influir en la opinión de la EFSA

(Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por sus siglas en inglés). Estas

revelaciones coinciden con los informes de la sociedad civi l y las alertas de científicos

que cuestionan las opciones metodológicas, así como la forma en que se administran los

confl ictos de intereses en estas agencias reguladoras europeas84. La empresa Monsanto

rechaza la clasificación de la OMS y se ampara en las opiniones de agencias reguladoras,

que le son favorables.

La agricultura de
conservación se encuentra
hoy en el centro de las
estrategias de la industria
agroquímica para, en
nombre del clima,
perpetuar un modelo
agrícola, pero también
para beneficiarse del
financiamiento
internacional e incluso de
mecanismos del mercado.

Hacia un "reverdecimiento" de las práct icas del sistema agroa l imentario dominante
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A pesar d e tod as l as l i m i taci on es i d en ti fi cad as an te u n

d espl i eg u e m asi vo d e l a ag ri cu l tu ra d e con servaci ón y en

au sen ci a d e u n m arco reg u l ad or, esta form a d e ag ri cu l tu -

ra se está con vi rti en d o en u n ej e cen tral d e l as pol íti cas

n aci on al es para com bati r el cam bi o cl i m áti co. Vari os Esta -

d os se h an referi d o a este ti po d e ag ri cu l tu ra o a l a l a-

bran za cero en su C on tri bu ci ón N aci on al m en te

Determ i n ad a (C N D) para l og rar l os obj eti vos establ eci d os

por el Acu erd o d e París: Arg en ti n a, Parag u ay, U ru g u ay,

M al awi , B otsu an a, Si erra Leon a, C am erú n , Lesoto, Zam-

bi a, Eri trea, M ad ag ascar, C om oras, Tu rq u ía. La m ayoría d e

estos países ti en en u n a escasa respon sabi l i d ad h i stóri ca

en el cam bi o cl i m áti co. Por l o tan to, cabe pl an tear cu al

será el u so fu tu ro d e l os su pu estos ben efi ci os d e carbon o

q u e pod rían resu l tar d e u n a pol íti ca ag rícol a cen trad a en

l a captu ra d e carbon o en l os su el os ag rícol as. En l os Esta -

d os U n i d os y C an ad á, d os países con u n a respon sabi l i d ad

h i stóri cam en te el evad a, se h an establ eci d o protocol os

para perm i ti r q u e l os proyectos d e captu ra d e carbon o

g en eren créd i tos para com pen sar otras em i si on es d e g ases

d e efecto i n vern ad ero85. Estos proyectos d eben cu m pl i r

con obl i g aci on es d e m ed i os (i m pl em en tar al g u n as prácti -

cas d e arad o si m pl i fi cad o o l abran za cero) y n o obl i g a-

ci on es d e resu l tad o (u n au m en to efecti vo d e carbon o en

el su el o). La com pen saci ón d e em i si on es perm an en tes

m ed i an te u n a captu ra reversi bl e y n o perm an en te es d e

por sí al g o m u y cu esti on abl e, pero sería aú n m ás preocu -

pan te l a i n tern aci on al i zaci ón d e créd i tos d e carbon o en tre

países h i stóri cam en te i n d u stri al i zad os y países con m en os

respon sabi l i d ad h i stóri ca en el cam bi o cl i m áti co. C en trase

en ben efi ci os, a m en u d o m u y h i potéti cos en térm i n os d e

m i ti g aci ón , en países con ag ri cu l tu ras pred om i n an tem en te

fam i l i ares con l l eva el ri esg o d e d esvi ar l as pol íti cas pú bl i -

cas d e l a n ecesi d ad esen ci al d e l a ad aptaci ón a favor d e

u n a tran si ci ón ag roecol óg i ca cam pesi n a j u sta.

¿Es posible la agricultura de conservación
sin glifosato?

Desde hace varios años, se l levan a cabo experimentos a

pequeña escala para tratar de prescindir de productos

fitosanitarios sintéticos al tiempo que se practica la

labranza cero. La idea de hacer converger la agricultura

de conservación y la agricultura orgánica parece estar

bastante lejos del modelo promovido por los gigantes

del agronegocio. En la actual idad, es difíci l general izar

las experiencias exitosas, y la labranza, aunque sea muy

superficial , sigue siendo necesaria en muchos casos. Sin

embargo, estos avances en la investigación nos

demuestran que una palabra puede corresponder a

situaciones muy diferentes. Dentro de una visión que

integra los componentes sociales, ambientales y

económicos de la agricultura, se podría pensar la

agricultura de conservación como una forma de

agroecología en ciertos territorios.

A pesar de todas las limitaciones identificadas
ante un despliegue masivo de la agricultura de
conservación y en ausencia de un marco
regulador, esta forma de agricultura se está
convirtiendo en un eje central de las políticas
nacionales para combatir el cambio climático.
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REPENSAR LOS
SISTEMAS
AGROALIMENTARIOS
PARA AFRONTAR LA
CRISIS CLIMÁTICA

"Un problema creado no se puede
resolver reflexionando de la misma
forma en que fue creado."86
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A
d aptar l a ag ri cu l tu ra a l os i m pactos d el cam-

bi o cl i m áti co, m i ti g ar l a con tri bu ci ón d el si ste-

m a ag roal i m en tari o a l as em i si on es d e g ases

d e efecto i n vern ad ero y preservar o i n cl u so

au m en tar l as reservas d e carbon o en l os su e-

l os son l os tres d esafíos a l os q u e se en fren ta el sector

ag rícol a. An tes q u e d esarrol l ar u n razon am i en to frag m en -

tad o sobre cad a u n o d e estos el em en tos, es i m portan te

abord ar el tem a d e m an era i n teg ral para propon er re-

spu estas g l obal es q u e ten g an en cu en ta u n a m u l ti tu d d e

factores d e l os q u e d epen d e l a soberan ía al i m en tari a. La

cri si s cl i m áti ca d ebe verse com o u n a oportu n i d ad para

repen sar u n si stem a ag roal i m en tari o q u e actu al m en te n o

respon d e a l os probl em as soci al es, am bi en tal es o econ ó-

m i cos.

Al red u ci r l a ag ri cu l tu ra a prácti cas vi rtu osas -o n o- para

el al m acen am i en to d e carbon o, y ol vi d an d o q u e l a ag ri -

cu l tu ra está m ás afectad a por otros g ases d e efecto i n ver-

n ad ero, com o el m etan o y el óxi d o n i troso, es probabl e

q u e se au m en te l a presi ón sobre l a ti erra en d etri m en to

d e l a ag ri cu l tu ra a peq u eñ a escal a. Los esq u em as d e i n-

versi ón q u e pri vi l eg i an l as g ran d es su perfi ci es d e ti erras

ag rícol as parecen parti cu l arm en te preocu pan tes porq u e

n o están m u y ad aptad os a l a peq u eñ a ag ri cu l tu ra, a pesar

d e q u e l a m i sm a d ebería ser l a pri n ci pal ben efi ci ari a d e l as

i n versi on es para com bati r l a cri si s cl i m áti ca. A m od o d e

ej em pl o, l a creaci ón d e u n Fon d o d e n eu tral i d ad en tem as

d e d eg rad aci ón d e ti erras (Land Degradation Neutrality

Fund, en inglés), q u e i d en ti fi ca m i l l on es d e h ectáreas d e

ti erra y q u e cu en ta con el apoyo d e Fran ci a, si g u e pl an-

tean d o preg u n tas sobre q u e ti po d e d eci si on es se tom arán

en m ateri a d e fi n an ci aci ón d e proyectos87.

U n en foq u e q u e se l i m i te a eval u ar el carbon o en l os su e-

l os ag rícol as en d etri m en to d e u n a vi si ón m u l ti fu n ci on al

d e l a ag ri cu l tu ra (a l a vez soci al , econ óm i ca y am bi en tal )

pod ría con d u ci r a ri esg os ad i ci on al es d e acaparam i en to

d e ti erras. Di ch o en foq u e es parti cu l arm en te propi ci o al

d esarrol l o d e m od el os basad os en i n versi on es fi n an ci eras

d on d e l a ti erra pod ría con verti rse en obj eto especu l ati vo.

La preg u n ta es: ¿ q u erem os h acer d e n u estras ti erras u n a

g ran reserva d e carbon o con u n a posi bl e fi n an ci ari zaci ón

d e l a n atu ral eza o q u erem os u n a tran sform aci ón d e

n u estro m od el o ag rícol a cu yo poten ci al para el al m acen a -

m i en to d e carbon o n o es u n fi n en sí m i sm o, si n o u n

com pon en te m ás d e este en foq u e m u l ti fu n ci on al ?

En u n i n form e d e eval u aci ón d esti n ad o al Parl am en to

fran cés, el i n sti tu to d e i n vesti g aci ón I N RA d i j o en 2 003

q u e " aunque el potencial de almacenamiento de carbo-

no no es para nada insignificante, sigue siendo difícil de

evaluar debido a muchas incertidumbres y dificultades. [. . . ]

El estudio destaca el poco interés que tendría usar esta

solución para luchar contra los gases de efecto invernade-

ro. [. . . ] A diferencia de la reducción de las emisiones de

gases de efecto invernadero, el almacenamiento de car-

bono en los suelos no es, según el estudio realizado, una

solución sostenible para reducir el CO2 atmosférico, ya

que las reservas dejan de crecer después de algunas déca-

das y la tierra agrícola movilizable es limitada. La conclu-

sión de la investigación realizada, por lo tanto, dista

mucho de ser favorable al uso de suelos agrícolas para al-

macenar carbono. Sin embargo, debemos señalar que

destaca otros beneficios ambientales de las prácticas de

almacenamiento de carbono en el suelo, como limitar la

erosión, mejorar la calidad del suelo y el agua, la eco-

La crisis climática debe
verse como una
oportunidad para
repensar un sistema
agroalimentario.
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nomía de energía fósil o incluso una mayor biodiversidad.

El estudio del INRA considera que sería más apropiado

integrar los incentivos para el almacenamiento de carbo-

no en medidas agro-ambientales más amplias88. "

I n verti r en l as peq u eñ as g ran j as y en l a ag ri cu l tu ra fam i -

l i ar y cam pesi n a, q u e represen tan por sí sol as casi el 90%

d el sector ag rícol a m u n d i al y el 80% d e l a prod u cci ón

total d e al i m en tos89 es u n req u i si to pri m ord i al . Pero esta

i n versi ón tan n ecesari a d ebe m an ten erse l ej os d e l os m er-

cad os d e carbon o d e m od o a preservar l os d erech os fu n -

d am en tal es d e l os cam pesi n os y cam pesi n as. En vez d e

seg m en tar l as probl em áti cas ag rícol as, l as pol íti cas pú bl i -

cas d eben por el con trari o, g aran ti zar el apoyo a m ed i d as

m u ch o m ás si stém i cas a favor d e l a tran si ci ón ag roecol ó-

g i ca. Esta tran si ci ón d ebe perm i ti r pen sar l as estru ctu ras

ag rari as y su evol u ci ón respetan d o l os i m perati vos am-

bi en tal es y soci al es.

M i en tras si g am os l i m i tan d o l a l u ch a con tra el cam bi o

cl i m áti co a n oci on es pu ram en te m atem áti cas, l as fal sas

sol u ci on es seg u i rán m u l ti pl i cán d ose. Es esen ci al reverti r el

parad i g m a y vol ver a pon er l a i n teg ri d ad h u m an a y d el

ecosi stem a en el cen tro d e l a acci ón cl i m áti ca d esd e u n a

perspecti va m u ch o m ás h ol ísti ca. La ad opci ón d e pol íti cas

pú bl i cas am bi ci osas para l og rar u n a verd ad era con versi ón

d e n u estros m od os d e prod u cci ón y con su m o d ebe reem -

pl azar el d i ktat i m pu esto por l as esferas econ óm i ca, fi -

n an ci era y pol íti ca q u e d espu és d e h aber con tri bu i d o am -

pl i am en te a l os trastorn os cl i m áti cos, preten d en ten er l a

sol u ci ón . La captu ra d e carbon o en n u estras ti erras sol o

d ebería ser u n " co-ben efi ci o" d e l a acci ón d e l os Estad os

para tran sform ar profu n d am en te n u estras soci ed ad es, ya

sea en l a ag ri cu l tu ra o en l a g esti ón d e l os bosq u es. Al

cru zar l os cri teri os econ óm i cos, soci al es, cu l tu ral es y am -

bi en tal es se pu ed en tom ar d eci si on es respetu osas d e l as

person as y tam bi én d e n u estras ti erras.

Invertir en las pequeñas granjas y en la
agricultura familiar y campesina, que
representan por sí solas casi el 90% del
sector agrícola mundial y el 80% de la
producción total de alimentos es un
requisito primordial.

Mientras sigamos
limitando la lucha contra el
cambio climático a
nociones puramente
matemáticas, las falsas
soluciones seguirán
multiplicándose.

"   Necesitamos una conversión que nos una a todos,
porque el desafío medioambiental al que nos
enfrentamos y sus raíces humanas nos afectan y
nos conciernen a todos.   "
(Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco

sobre el cuidado de la Casa Común, 1 4)

Conclusión
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EL PAPEL DE LOS ESTADOS Y EL LUGAR DEL SECTOR
PRIVADO
1 - La " Agen da de Sol uci on es90" creada duran te l a C OP2 1 debe i r acompañ ada de pri n ci -

pi os de gobern an za, cri teri os para l a sel ecci ón de i n i ci ati vas y un marco de ren di ci ón de

cuen tas para excl ui r l as i n i ci ati vas que pon en en pel i gro l os derechos fun damen tal es de

l as pobl aci on es (i n cl ui do el derecho a l a al i men taci ón ) y aquel l os que i mpi den un a acci ón

real men te " tran sformadora" en l a l ucha con tra l os cambi os cl i máti cos.

2- A fal ta d e reg l as cl aras d e ori en taci ón y ren d i ci ón d e cu en tas sobre el papel d el sec-

tor pri vad o en l a g obern an za i n tern aci on al , l os Estad os d eben m an ten er su fu n ci ón

reg u l ad ora para d efen d er el i n terés g en eral , i n cl u yen d o l os tem as ag rícol as abord ad os

en el m arco d e l as n eg oci aci on es d e l a C on ven ci ón d el C l i m a (C M N U C C ), cu yo papel

es em i n en tem en te pol íti co. Las i n i ci ati vas paral el as q u e n o estén l o su fi ci en tem en te

reg u l ad as n o d eberían con tar con el apoyo pol íti co y fi n an ci ero d e l os Estad os.

3- El m arco d e referen ci a m u l ti d i m en si on al el aborad o para l a pu esta en m arch a d e l a

i n i ci ati va " 4 por 1 000" d ebe ser refi n ad o d e tal m an era a q u e prom u eva u n a verd a-

d era i n fl exi ón d e l os m od el os ag rícol as d om i n an tes. Su u so d ebe ser si stem áti co y vi n -

cu l an te para l os proyectos d esarrol l ad os en el m arco d e esta i n i ci ati va e i n cl u so ser

d i fu n d i d o m ás am pl i am en te a l os fi n an ci ad ores.

4- Las i n versi on es d i ri g i d as por el Estad o para red u ci r l a i n seg u ri d ad al i m en tari a y l i m i -

tar el cam bi o cl i m áti co d eberían cen trarse en l a ag ri cu l tu ra fam i l i ar y cam pesi n a com o

u n a pri ori d ad . Es cl ave recon ocer su rol m u l ti fu n ci on al , q u e es esen ci al para l a tran si -

ci ón ag roecol óg i ca, ya sea en térm i n os d e l a terri tori al i zaci ón d e l a prod u cci ón o d e l a

g esti ón respon sabl e d e l os terri tori os y pai saj es.

COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS
5- En el trabaj o sobre l a ag ri cu l tu ra real i zad o d e 2 01 8 a 2 02 0 en el m arco d e l a C on ven -

ci ón d el C l i m a, para m ej orar l a coh eren ci a d e l as pol íti cas - y m ás específi cam en te d e

l as pol íti cas cl i m áti cas y ag rícol as - l os Estad os d eberán asoci ar estrech am en te al C o-

m i té d e Seg u ri d ad Al i m en tari a M u n d i al (C SA) y, en parti cu l ar, l os trabaj os d el H LPE

(H i g h Level Pan el of Experts por su s si g l as en i n g l és), así com o d eci si on es n eg oci ad as

q u e i n cl u yen " Seg u ri d ad al i m en tari a y cam bi o cl i m áti co" (2 01 3 ), " Di rectri ces vol u n ta -

ri as para u n a g obern an za respon sabl e d e l a ten en ci a d e l a ti erra" (2 01 2 ), " Bi o-

com bu sti bl es y seg u ri d ad al i m en tari a " (2 01 3 ).

RECOMENDACIONES
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DIFERENCIACIÓN DE LOS MODELOS AGRÍCOLAS
6- Los con ceptos d e si stem as d e prod u cci ón y d e con su m o d eben estar en el cen tro d e

l as n eg oci aci on es sobre ag ri cu l tu ra q u e se l l evarán a cabo en tre 2 01 8 y 2 02 0. Estos n o

pu ed en l i m i tarse a com bi n aci on es d e prácti cas cu l tu ral es q u e d ej arían d e l ad o u n en -

foq u e si stém i co q u e es fu n d am en tal en l a cri si s cl i m áti ca.

7- Para respon d er ad ecu ad am en te a l os d esafíos q u e pl an tea el l u g ar d e l a ag ri cu l tu ra

fren te al cam bi o cl i m áti co, l os Estad os d eben establ ecer u n pri n ci pi o d e d i feren ci aci ón

d e l os m od el os ag rícol as con respecto a su s i m pactos sobre l a seg u ri d ad al i m en tari a y

el cl i m a. Es i m portan te pod er caracteri zarl os para faci l i tar su i d en ti fi caci ón en l as n e-

g oci aci on es y otros i n stru m en tos i n tern aci on al es y n aci on al es (C on tri bu ci on es Determ i -

n ad as a n i vel N aci on al o C DN , l as pol íti cas pú bl i cas, etc. ) para g aran ti zar el d esarrol l o

d e pol íti cas pú bl i cas ad ecu ad as y coh eren tes.

PRIORIDAD A LA REDUCCIÓN DRÁSTICA
DE LAS EMISIONES
8- Para con trarrestar el en foq u e basad o pri n ci pal m en te en l a com pen saci ón d e l as em i -

si on es ag rícol as m ed i an te l a captu ra d e carbon o en l os su el os, l a red u cci ón perm an en te

d e l as em i si on es ag rícol as com o el m etan o y el óxi d o n i troso d ebe ser u n a pri ori d ad

para l os Estad os, respetan d o el pri n ci pi o d e respon sabi l i d ad com ú n pero d i feren ci ad a.

Por ej em pl o, l os peq u eñ os ag ri cu l tores q u e practi can el pastoreo d en tro d e u n a ag ri -

cu l tu ra m i xta, con si n erg i as am bi en tal es posi ti vas en tre cu l ti vos y an i m al es, n o d eben

carg ar con u n a respon sabi l i d ad d esproporci on ad a en el esfu erzo por red u ci r l as em i -

si on es d e g ases d e efecto i n vern ad ero.

REGULAR LA PRÁCTICA DE LA CAPTURA DE CARBONO
EN SUELOS CULTIVADOS
9- An te l as i n certi d u m bres ci en tífi cas rel aci on ad as a l a m ed i ci ón d e l a captu ra d e car-

bon o en l os su el os ag rícol as, l os Estad os d eben absten erse d e con si d erar l a con tabi l i -

zaci ón d e este g as d e efecto i n vern ad ero com o u n a fu en te d e m i ti g aci ón en l os

i n ven tari os n aci on al es. La captu ra d e carbon o sol o d ebería ser u n co-ben efi ci o d e l as

m ed i d as d e ad aptaci ón h ol ísti ca.

10- Los probl em as rel aci on ad os con l os su el os ag rícol as d eben i n teg rarse en pol íti cas

pú bl i cas d e tran si ci ón ag roecol óg i ca para abarcar l a com pl ej i d ad d e n u estras ag ri cu l -

tu ras en vez d e con sti tu i r u n a pol íti ca excl u si va y frag m en tad a q u e sol o respon d e a

con si d eraci on es cl i m áti cas cortopl aci stas. La creaci ón d e i n stru m en tos n orm ati vos d e-

berá j u sti fi car i m perati vos soci al es y am bi en tal es q u e form an parte d e l a tran si ci ón

ag roecol óg i ca. La prom oci ón d e l a ag ri cu l tu ra d e con servaci ón a través d e i n cen ti vos

fi n an ci eros, por ej em pl o, d eberá reg u l arse, en parti cu l ar prog ram an d o l a proh i bi ci ón

d el u so d e g l i fosato.

1 1 - Para pal i ar el ri esg o d e u n a m ayor fi n an ci ari zaci ón d e l a ti erra q u e pu ed e l l evar a

acaparam i en tos, l as pol íti cas ag rícol as d e tran si ci ón ag roecol óg i ca d eben m an ten erse

fu era d el m ercad o y d e l os en foq u es fi n an ci eros - com o l os m ercad os d e carbon o -

i m pu l sad os por l os Estad os en el con texto d e l as n eg oci aci on es i n tern aci on al es sobre

el cl i m a.
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