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Introducción

La sostenibilidad de la industria alimentaria se ha converti-
do en un eje central de la agenda global para abordar los 
grandes desafíos de nuestro tiempo. La forma en que pro-
ducimos, distribuimos y consumimos los alimentos no solo 
influye directamente en la salud humana, sino que también 
tiene impacto en el equilibrio ambiental, la estabilidad social 
y el desarrollo económico. El sector alimentario es, simultá-
neamente, uno de los pilares fundamentales de la economía 
mundial y una de las actividades con mayor huella ecológica, 
lo que lo convierte en un ámbito estratégico para la imple-
mentación de políticas que garanticen la seguridad alimenta-
ria sin comprometer los recursos del planeta.

En los últimos años, el índice global de seguridad alimenta-
ria (GFSI, por sus siglas en inglés), que mide la asequibilidad, 
disponibilidad, calidad y seguridad, así como la sostenibili-
dad y adaptación de los alimentos a través de 68 indicado-
res en 113 países (Melo 2024), ha reflejado una tendencia 
preocupante. Así, si bien entre el 2012 y el 2015 se registra-
ron avances significativos, el ritmo de mejora se desacele-
ró entre el 2016 y el 2018 y, posteriormente, experimentó 
un retroceso entre el 2019 y el 2022 (Corteva 2023). Como 
resultado, los niveles de hambre a nivel global se han man-
tenido estancados durante varios años consecutivos. En el 
2023, el 9,1% de la población mundial se enfrentaba a in-
seguridad alimentaria severa, lo que significa un aumento 
de 152 millones de personas en comparación con el 2019, 
cuando el porcentaje fue del 7,5% (FAO et al. 2024).

Este estancamiento pone en riesgo el cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, Hambre Cero, 
para el 2030. Las proyecciones actuales advierten de que, 
de mantenerse esta tendencia, 582 millones de personas  
—más de la mitad de ellas residentes en África— padece-
rán subalimentación crónica1 al final de la década (FAO  
et al. 2024). Además, el agravamiento de la inseguridad ali-
mentaria no solo dificulta el cumplimiento de este ODS es-
pecífico, sino que también compromete el progreso en otras 
dimensiones económicas, sociales y ambientales, que afec-
tan al desarrollo sostenible a nivel global.

Uno de los factores más determinantes de esta crisis es la 
degradación ambiental, un fenómeno en el que el sector 
alimentario desempeña un papel significativo. La defores-
tación, la sobreexplotación de recursos naturales, la con-
taminación del agua y las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) derivadas de la producción agroalimentaria 
han erosionado la capacidad del planeta para sostener una 

1  Según la FAO (s. f. b.), “situación por la que una persona no puede adquirir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de energía alimentaria mínimas diarias 
durante un periodo de al menos un año”.

producción de alimentos estable y suficiente. Sin una trans-
formación profunda de las prácticas agrícolas y del modelo 
de consumo, garantizar el acceso a alimentos seguros, nutri-
tivos y accesibles seguirá siendo un desafío cada vez mayor 
en los próximos años.

Sin embargo, conviene matizar en este punto que, dentro de 
este panorama global, la Unión Europea (UE) ha avanzado 
de forma significativa en la adopción de políticas y prácticas 
sostenibles dentro de su industria alimentaria, consolidán-
dose como un referente en la materia. Sin embargo, para 
garantizar la sostenibilidad del sector no basta con mirar lo 
que ocurre dentro de nuestras fronteras; la interconexión 
de los mercados, la dependencia de materias primas extran-
jeras y la creciente presión sobre los sistemas agroalimenta-
rios globales requieren una acción decidida más allá de la 
UE para impulsar un modelo verdaderamente sostenible a 
nivel mundial.

A pesar del liderazgo europeo en materia de sostenibilidad 
alimentaria, las diferencias con el resto del mundo son no-
tables. En muchos países, la regulación ambiental es menos 
estricta, el acceso a tecnologías sostenibles es limitado y las 
condiciones laborales en la industria alimentaria pueden ser 
precarias. Esta brecha en los niveles de sostenibilidad entre 
la UE y otras regiones se refleja en diversos aspectos claves 
como la gestión de los recursos hídricos, las emisiones de 
GEI y la contribución del sector a la pérdida de biodiversidad.

Por ello, la seguridad alimentaria global y la viabilidad del 
sector agroalimentario dependen de la capacidad de coo-
peración internacional para mejorar la sostenibilidad en 
todas las regiones. Para avanzar hacia una mayor seguridad 
alimentaria global y un sector agroalimentario sostenible, re-
sulta fundamental que la UE asuma un papel de liderazgo 
en el desarrollo de estrategias que integren tanto acciones 
internas con impacto global como iniciativas impulsadas en 
el ámbito internacional.

Con el objetivo de aportar ideas constructivas a tal fin, este 
cuaderno aborda, en primer lugar, los principales impactos 
medioambientales de la industria alimentaria a nivel global, 
examinando cómo estos factores amenazan la seguridad ali-
mentaria. Posteriormente, se analiza la situación de la UE 
en relación con estas dinámicas, identificando las distintas 
políticas y estrategias implementadas para abordar estos 
desafíos. A continuación, se presentan las acciones que se 
están desarrollando desde la UE, tanto en el ámbito público 
como privado, para impulsar la transformación de los siste-
mas alimentarios de terceros países hacia la sostenibilidad. 

https://www.fao.org/sustainable-development-goals-data-portal/data/indicators/2.1.1-prevalence-of-undernourishment/es#:~:text=La%20subalimentaci%C3%B3n%20significa%20que%20una,como%20sin%C3%B3nimo%20de%20subalimentaci%C3%B3n%20cr%C3%B3nica.
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Finalmente, se exploran los impactos positivos de esta trans-
formación más allá del sector agroalimentario, destacando 
su contribución al logro integral de los ODS.

1. Tendencias globales de la industria 
alimentaria

El sector alimentario constituye una de las actividades hu-
manas con mayor impacto sobre el planeta a lo largo de toda 
su cadena de producción, distribución y consumo. En esta 
misma Cátedra hemos analizado, por ejemplo, cómo la pro-
ducción ganadera genera importantes emisiones de metano, 
cómo esta actividad acapara el 70% del agua extraída a nivel 
mundial (Martínez, y Fontrodona 2024a) y cómo casi la mi-
tad de la tierra habitable del planeta (44%) se destina a la 
agricultura (Martínez, y Fontrodona 2024b).

Las consecuencias ambientales de estas prácticas afectan gra-
vemente a la disponibilidad de alimentos y la capacidad pro-
ductiva del planeta, lo cual representa, por un lado, un pro-
blema de gran relevancia para la propia industria alimentaria, 
ya que la degradación de los suelos, la sobreexplotación de 
los recursos hídricos y el incremento de fenómenos climáticos 
extremos, como las sequías e inundaciones, dificultan la pro-
ducción agrícola y elevan sus costes; por otro lado, la industria 
alimentaria constituye mucho más que un sistema de produc-
ción: es un elemento central para la salud humana, la equidad 
social y el desarrollo económico a nivel global. En este sentido, 
las decisiones y prácticas del sector tienen un impacto profun-
do y multidimensional que afectan tanto al medioambiente 
como a la salud de la población y a las dinámicas socioeconó-
micas que rigen nuestras sociedades. 

Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en la rela-
ción existente entre la alimentación y la salud: las activida-
des del sector alimentario influyen de forma directa en los 
índices de salud de la población. La manera en que se pro-
ducen, procesan, distribuyen y comercializan los alimentos 
influye directamente en dichos índices, determinando tan-
to la prevalencia de enfermedades como la calidad de vida 
de millones de personas en todo el mundo. En las últimas 
décadas, la proliferación de productos ultraprocesados con 
altos niveles de azúcares, grasas y aditivos ha contribuido al 
aumento de enfermedades como la obesidad y la diabetes y 
los trastornos cardiovasculares. Estas condiciones, además 
de afectar la calidad de vida de millones de personas, supo-
nen una carga creciente para los sistemas de salud pública, 
que deben destinar mayores recursos a la prevención y el 
tratamiento de enfermedades derivadas de una alimenta-
ción inadecuada.

Desde una perspectiva social, la industria alimentaria tam-
bién desempeña un papel fundamental en la equidad y el 
bienestar de la población. Las condiciones de acceso a ali-
mentos saludables y asequibles dependen en gran medida 
de la organización y la regulación del sector, lo que influye 
directamente en los niveles de desigualdad. Además, millo-
nes de personas en todo el mundo dependen de esta indus-
tria para su sustento, desde la producción agrícola hasta la 
distribución y comercialización de los productos. Por tanto, 
las dinámicas laborales dentro de este sector tienen un gran 
impacto sobre los índices de calidad de vida de una gran par-
te de la población mundial.

En el ámbito económico, esta industria representa uno de 
los pilares fundamentales de la estabilidad financiera de los 
países tanto por su peso en el producto interior bruto (PIB) 
como por su capacidad para generar empleo y movilizar otros 
sectores productivos. La agricultura, la ganadería, la pesca y 
la transformación de alimentos no solo abastecen el consumo 
interno, sino que también constituyen una fuente clave de ex-
portaciones en muchas economías, impactando el comercio 
global y la balanza comercial de los países. En consecuencia, 
las políticas económicas que regulan esta industria no solo 
determinan su rentabilidad y crecimiento, sino que también 
desempeñan un papel crucial en la estabilidad económica y la 
seguridad alimentaria de la población.

Dado que este sector influye de manera directa en aspectos 
esenciales de nuestras vidas —desde la disponibilidad y ca-
lidad de los alimentos hasta la salud pública, la estabilidad 
económica y la equidad social—, abordar sus impactos nega-
tivos se vuelve una tarea ineludible. La forma en que produ-
cimos y consumimos alimentos no solo define la sostenibili-
dad de nuestros ecosistemas, sino que también condiciona 
nuestro bienestar individual y colectivo. Por esta razón, se 
ha puesto a la industria alimentaria en el centro de numero-
sas estrategias en torno a la sostenibilidad, dada la magnitud 
de sus impactos y su influencia en muchas dimensiones de 
nuestras vidas. 

El sector alimentario 
constituye una de las 

actividades hu manas con 
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A continuación, se analizan en detalle los principales impac-
tos medioambientales del sector alimentario, con el enfoque 
en tres de los problemas más urgentes: el efecto invernade-
ro, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua dulce. 
Posteriormente, se examinan las repercusiones sociales de-
rivadas de estas cuestiones.

1.1. Efecto invernadero

Aproximadamente un tercio de las emisiones globales de GEI 
provienen de la producción de alimentos (ONU, s.f.). Aunque 
la mayor parte de la problemática del calentamiento glo-
bal se atribuyen a las emisiones derivadas de la quema de 
combustibles fósiles, lo cierto es que, si detuviéramos estas, 
pero mantuviésemos la tendencia actual de la producción 
alimentaria, las emisiones seguirían obstaculizando limitar 
el aumento de la temperatura 1,5 °C, dejando poco margen 
para evitar llegar a los 2 °C (Ritchie 2021b).

Tal como se puede observar en la Figura 1 (Crippa et al. 
2021), la mayor parte de las emisiones de GEI de la industria 
alimentaria tienen lugar en las etapas productivas.

En este sentido, resulta fundamental entender que esta in-
dustria abarca más que actividades productivas. Su cadena 
de suministro incluye procesamiento, distribución, comercio 
y consumo, todas ellas con importantes repercusiones am-
bientales. Aunque impactos como el consumo de electrici-
dad, el transporte o el uso de productos químicos que tienen 
lugar durante estas últimas fases de la cadena de suministro 
alimentaria puedan atribuirse a otros sectores, deben con-
siderarse una parte integral de los impactos ambientales de 
esta industria. 

Los principales GEI que se liberan a la atmósfera durante el pro-
ceso de producción alimentaria son el metano (CH4), el óxido 
nitroso (N2O) y el dióxido de carbono (CO2). En el caso del me-
tano, cada año se emiten a la atmósfera casi 600 millones de 
toneladas de este gas, a nivel global, de las cuales aproxima-
damente el 60% tiene su origen en actividades humanas y de 
las que la mitad procede del sector alimentario (FAO, s.f.a). El 
principal problema que representa este GEI es que, a pesar de 
que su duración es relativamente corta en la atmósfera ─apro-
ximadamente de 12 años, frente a los 1.000 del dióxido de  
carbono─, su capacidad de atrapar calor en la atmósfera es entre  
28 y 34 veces mayor a la del dióxido de carbono. Por ello,  

Figura 1. Emisiones globales de gases de efecto invernadero en las distintas etapas del ciclo de vida 
de la producción alimentaria

Fuente: Crippa et al. 2021.
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se considera que es el causante de un tercio del calenta-
miento global alcanzado en la actualidad (GMI 2021). 

El origen de estas emisiones de metano del sector alimen-
tario proviene, por un lado, del proceso digestivo natural 
de los rumiantes (principalmente, vacas y ovejas), conocido 
como fermentación entérica. A través de este proceso, los 
azúcares ingeridos por estos animales se convierten en mo-
léculas simples para poder ser absorbidos por el torrente 
sanguíneo, produciendo metano como subproducto que se 
expulsa a través de eructos y flatulencias. Por otro lado, pro-
ceden del estiércol, que produce grandes cantidades de me-
tano durante su descomposición (De Fabrizio et al. 2024). 
Así pues, la gran cantidad de rumiantes sobre la Tierra  
─cerca de 1.500 millones de ganado vacuno (BBVA 2023)─ y 
el uso extendido del estiércol como fertilizante agrícola su-
ponen una fuente importante de emisiones. 

Asimismo, hay toda una serie de prácticas agrícolas que 
también comportan grandes emisiones de metano, como el  
cultivo de arroz. Este cereal se cultiva en campos inundados 
bajo una capa de agua estancada; cuando los niveles de oxí-
geno se agotan bajo esa capa, los microbios que se alimentan 
de materia orgánica empiezan a emitir grandes cantidades 
de ese GEI. Esta práctica representa un 10% de las emisiones 
antropogénicas totales de metano (Banco Mundial 2022a). 
Además, otros sistemas de riego por inundación, como los 
utilizados para el cultivo de algodón o ciertos tipos de horta-
lizas, también pueden contribuir a la emisión de este gas. En 
concreto, el manejo prolongado de agua estancada en estos 
cultivos favorece procesos anaeróbicos en el suelo que re-
sultan en la liberación de este gas, aunque no en la misma 
magnitud que en el caso del arroz. 

Por último, las emisiones en etapas más avanzadas de las ca-
denas de suministro alimentario se producen a menor escala 
y suelen estar asociadas, principalmente, a la gestión que se 
hace de los residuos orgánicos. Todos aquellos productos 
alimentarios que no se consumen acaban en vertederos o 
instalaciones de gestión de residuos, lugares en los que los 
procesos de descomposición también generan importantes 
emisiones de metano.

Asimismo, se producen emisiones de óxido nitroso, aunque 
en menor medida. Las moléculas de este GEI permanecen en 
la atmósfera durante un promedio de 121 años antes de ser 
eliminadas y presentan un potencial de calentamiento glo-
bal 265 veces superior al del dióxido de carbono (EPA 2024). 
Dentro del sector alimentario, la principal fuente de emisio-
nes de este GEI es la producción agrícola, en concreto, el 
uso de fertilizantes nitrogenados para mejorar el rendimien-
to de los cultivos. Cuando estos compuestos se utilizan en  

exceso y no pueden absorberse en su totalidad por las plan-
tas, acaban descomponiéndose en el suelo. Posteriormente, 
a través de un proceso llamado desnitrificación, los microor-
ganismos del suelo convierten el nitrato no absorbido por 
las plantas en óxido nitroso y, a continuación, en nitrógeno 
gaseoso (N2), que se libera a la atmósfera como subproducto.

En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono del sector, 
además de las directas provenientes de las prácticas agríco-
las que lo generan como subproducto, el principal impacto 
está asociado al carácter expansivo del sector. La expansión 
de la agricultura y de los pastizales es la causa principal de 
deforestación en nuestro planeta. En la actualidad, un 46% 
de la tierra habitable del mundo ─libre de hielo y desierto─ 
se destina a la agricultura y la ganadería (Ritchie et al. 2022). 
Este proceso de transformación de ecosistemas en tierras 
de cultivo y pastizales representa una fuente importante de 
emisiones de dióxido de carbono, tanto por la gran liberación 
del almacenado en la vegetación durante la tala de árboles 
y matorrales como por la reducción drástica de la capacidad 
de asimilación de este GEI por parte del planeta. 

A su vez, esta reducción de la capacidad de asimilación del 
dióxido de carbono se ve incrementada por la degradación 
del suelo provocada por la agricultura. El suelo representa 
uno de los principales sumideros de carbono de nuestro pla-
neta. No obstante, prácticas agrícolas como el arado inten-
sivo o la quema de rastrojo provocan la erosión del suelo y 
su degradación, descomponiendo la materia orgánica que se 
encuentra en este y que asimila una gran cantidad de dióxido 
de carbono. Esto no solo reduce la capacidad del suelo para 
almacenar carbono, sino que los suelos degradados tienden 
a liberar a la atmósfera una mayor cantidad del dióxido de 
carbono almacenado. 
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Además de las actividades mencionadas de la industria ali-
mentaria que registran elevadas emisiones de dióxido de 
carbono, hay otras de etapas más avanzadas de la cadena 
de suministro que también son responsables de emisiones, 
como las asociadas al transporte, a los procesos de refrigera-
ción y a la energía utilizada durante el procesamiento de los 
alimentos y su empaquetado, especialmente en el caso de los 
envases de plástico, responsables de elevadas emisiones de 
dióxido de carbono en su fabricación, de difícil eliminación. 

En la Figura 2 se muestran los datos de las emisiones a la 
atmósfera de los principales GEI por parte de la industria 
alimentaria.

1.2. Pérdida de biodiversidad

Según un informe elaborado por IPBES (2019), la diversidad 
biológica está disminuyendo a una velocidad sin preceden-
tes. Entre los principales impulsores directos de esta situa-
ción se encuentran el cambio de uso de la tierra y el mar, la 
explotación directa de los organismos, el cambio climático, la 
contaminación y la invasión de especies invasoras. A su vez, 

estos cinco impulsores directos son el resultado de una serie 
de causas subyacentes entre las que se hallan los hábitos de 
producción y consumo, las dinámicas y tendencias de la po-
blación humana, el comercio, las innovaciones tecnológicas 
y los sistemas de gobernanza. 

Los datos actuales revelan una situación alarmante (véase 
la Figura 3): el ganado representa un 62% de la totalidad 
de mamíferos. Tomando en consideración que los seres hu-
manos representamos un 34% del total, esto significa que 
el resto de mamíferos ─considerados “mamíferos salvajes”─ 
suponen tan solo un 4%. Por tanto, la cantidad de ganado su-
pera a la de mamíferos salvajes en un factor de 15 a 1,3. A su 
vez, el 71% de la biomasa de aves es ganado avícola, lo que 
se traduce en que la cifra de aves domésticas supera a la de 
las salvajes en un factor de 3 a 1,3 (Ritchie et al. 2022). Esta 
situación es alarmante porque refleja el impacto despropor-
cionado de la actividad humana sobre la biodiversidad y los 
ecosistemas naturales. El hecho de que el ganado ─tanto te-
rrestre como avícola─ represente una proporción tan alta de 
la biomasa de mamíferos y aves y que las especies salvajes 
se encuentren en una cantidad mucho menor es una clara 
prueba de la profunda alteración del equilibrio ecológico.

Figura 2. Emisiones globales de los tres principales gases de efecto invernadero (CH4, CO2 y N2O)  
en las distintas etapas del ciclo de vida de la producción alimentaria

Fuente: Crippa et al. 2021.
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Asimismo, alrededor de un millón de especies de flora y fau-
na, del total estimado de ocho millones, se encuentra en la 
actualidad en peligro de extinción. Según el mencionado es-
tudio de IPBES (2019), en el año 2016, 559 de las 6.190 razas 
domesticadas de mamíferos utilizados para la alimentación y 
la agricultura por parte la humanidad a lo largo de la historia 
ya se había extinguido y al menos otras 1.000 más se encon-
traban amenazadas. 

La desaparición de variedades y razas locales de plantas y 
animales domesticados representa un grave riesgo para la 
seguridad alimentaria, ya que no solo implica la pérdida de 
fuentes alimenticias, sino también una amenaza para la re-
siliencia de los sistemas agrícolas frente a plagas, patógenos 
y el cambio climático. En la actualidad, más del 75% de los 
cultivos alimentarios, incluidos los frutos, las verduras y pro-
ductos agrícolas claves como el café, el cacao y las almen-

dras, dependen de la polinización de animales como abejas, 
mariposas, murciélagos y aves. Sin embargo, la pérdida de 
estos polinizadores pone en peligro cultivos valorados entre 
235.000 y 577.000 millones de dólares anuales a nivel global.

En los ecosistemas marinos, la contaminación por plásticos 
es uno de los principales factores de riesgo para la biodiver-
sidad. Las cifras se han duplicado desde 1980 y afectan a, al 
menos, 267 especies. A su vez, la sobrepesca es otro factor 
crítico de la disminución de la biodiversidad oceánica. Este 
fenómeno ocurre cuando se capturan peces y mariscos a un 
ritmo superior a la capacidad de las poblaciones para rege-
nerarse, lo que ha llevado a un incremento de la cantidad 
de las sobreexplotadas en los últimos 50 años, afectando 
a un 31% del total mundial. Además, un 58% de las pobla-
ciones de peces están plenamente explotadas, es decir, se 
encuentran bajo una presión pesquera máxima, si bien toda-

Figura 3. Distribución de la biomasa por especies en la actualidad

Fuente: Traducción propia de Ritchie (2022).
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vía dentro de niveles sostenibles. Por tanto, solo un 11% de 
las poblaciones permanecen subexplotadas, es decir, tienen 
margen para un mayor aprovechamiento sin comprometer 
su regeneración.

En la actualidad, la flota pesquera mundial opera con una ca-
pacidad hasta 2,5 veces superior a la necesaria para satisfacer 
la demanda global (WWF, s.f.a). Las consecuencias de la so-
brepesca son alarmantes, ya que reducen drásticamente las 
poblaciones de especies fundamentales para la seguridad ali-
mentaria, como el atún rojo y el bacalao. Además, se generan 
impactos colaterales que afectan a otras especies marinas. 
La extracción excesiva de peces altera tanto su tamaño como 
sus patrones reproductivos y de maduración, creando un des-
equilibrio que erosiona las redes alimentarias. A su vez, este 
desequilibrio conduce a la pérdida de especies vulnerables 
como tortugas marinas y corales, agravando aún más la crisis 
de biodiversidad (WWF, s. f. a).

1.3. Escasez de agua dulce

La escasez de agua dulce es otro desafío significativo al que 
contribuye el sector alimentario, debido a que incluye al-
gunas de las actividades humanas con mayor demanda de 
recursos hídricos. Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las prác-
ticas agrícolas y ganaderas consumen hasta el 70% del agua 
extraída de ríos y reservas subterráneas, un 20% se destina 
al resto de industrias y solo el 10% tiene un uso doméstico. 

Esta gran demanda hídrica tiene lugar principalmente en 
la agricultura de regadío, la cual, aunque representa solo 
el 20% del total de la superficie cultivada, requiere una  
enorme cantidad de agua. En España, por ejemplo, el 80% del 
agua que se consume se destina al riego con fines agrícolas  
(WWF, s. f.b). Además, este sector genera agroquímicos, 
materia orgánica, sedimentos y drenajes salinos que conta-

2  Proceso en el que un cuerpo de agua, como un lago o un río, recibe demasiados nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, provocando un crecimiento excesivo de algas, 
lo cual puede disminuir la cantidad de oxígeno presente en el agua, dañando a los peces y otros organismos acuáticos.

minan los cuerpos de agua. Los nitratos agrícolas son, hoy 
en día, el contaminante químico más común en los acuíferos 
subterráneos, y la agricultura es responsable del 78% de la 
eutrofización2 global de océanos y aguas dulces (FAO 2017; 
Ritchie et al. 2022).

Por otro lado, los patrones de consumo alimenticio tam-
bién agravan este problema. Según apunta la FAO (2017), 
las dietas han evolucionado hacia un aumento considera-
ble en la cantidad de ingesta media de calorías, pasando de 
estar basadas principalmente en cereales y carbohidratos a 
otras con mayores proporciones de carne, huevos, lácteos, 
aceites y otros productos intensivos en agua. Para hacer-
nos una idea de cómo afecta esto a los recursos hídricos, 
mientras que para producir un kilo de ternera se requieren  
15.400 litros de agua, para una manzana se precisan 70; para 
una naranja, 50; para una patata, 25, y para una lechuga o 
un tomate, 13 (Fundación AQUAE, s. f.). Ante estas deman-
das, la industria alimentaria lleva a cabo prácticas como la 
ganadería intensiva, los monocultivos o el uso extensivo de 
fertilizantes y pesticidas, contribuyendo gravemente a la dis-
ponibilidad y calidad del agua. 

En conclusión, el sector alimentario afecta de forma directa a 
la seguridad alimentaria global a través de prácticas que dis-
minuyen la capacidad del planeta para sostener su produc-
ción. El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la 
escasez de agua dulce comprometen funciones vitales de los 
ecosistemas como la regulación del clima, la polinización y la 
captura de carbono, condiciones sin las cuales los actuales 
niveles de producción alimentaria estarían en peligro.

1.4. Impacto social: la inseguridad alimentaria

Los impactos ambientales de este sector analizados ante-
riormente tienen a su vez profundas repercusiones socia-
les tanto de manera directa como indirecta. Por un lado, 
la degradación del medioambiente afecta gravemente 
a la salud de las personas, incrementando la incidencia 
de enfermedades respiratorias y la exposición a sustan-
cias tóxicas. Según la Organización Mundial de la Salud  
(OMS 2023), en torno a medio millón de personas mueren 
cada año a nivel global a causa de enfermedades diarrei-
cas vinculadas a la falta de acceso a agua potable y a con-
diciones sanitarias adecuadas. Además, en el 2021, más de  
251 millones de personas requirieron tratamiento preven-
tivo contra la esquistosomiasis, grave enfermedad causada 
por el contacto con agua contaminada por parásitos.

El calentamiento global, la 
pérdida de biodiversidad 
y la escasez de agua dulce 

comprometen funciones 
vitales de los ecosistemas sin 
las cuales los actuales niveles 

de producción alimentaria 
estarían en peligro.



Cátedra CaixaBank de de Sostenibilidad e Impacto Social - IESE 11

Cuaderno n.º 64 -  La sostenibilidad del sector alimentario como palanca de cambio para los desafíos globales (ST-668)

Por otro lado, la crisis ambiental también provoca la pérdida 
de medios de vida, afectando especialmente a comunidades 
que dependen de la agricultura y la silvicultura. La degrada-
ción del suelo, la desertificación y los desastres climáticos 
destruyen cultivos, propiedades e infraestructuras, ponien-
do en riesgo la subsistencia de millones de personas. En mu-
chos casos, esta situación obliga a desplazamientos masivos 
en busca de nuevas oportunidades, desencadenando crisis 
migratorias y, en ocasiones, intensificando conflictos violen-
tos por la competencia por los escasos recursos disponibles.

Sin embargo, el impacto más crítico de esta degradación 
ambiental recae sobre la seguridad alimentaria: a medida 
que se ven comprometidas las capacidades del planeta para 
producir alimentos, surgen una serie de consecuencias que 
afectan tanto a la disponibilidad como al acceso a estos. Esto 
pone en riesgo el bienestar de la población global, especial-
mente de aquellas comunidades en condiciones de mayor 
vulnerabilidad, donde el acceso a una alimentación suficien-
te y nutritiva ya es limitado.

La disponibilidad y el acceso a alimentos suficientes, seguros 
y nutritivos se conoce como seguridad alimentaria, térmi-
no acuñado por primera vez en la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación celebrada en Roma en 1996, donde se definió 
como aquella situación en la que “todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesida-
des alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos 
para una vida activa y saludable” (FAO 1996). La seguridad 
alimentaria se basa en tres pilares fundamentales: disponibi-
lidad, estabilidad y acceso.

• Disponibilidad: se refiere a la existencia suficiente de 
alimentos en una región o un país. Esta cantidad está 
determinada por el nivel de producción local, las reser-
vas y el comercio neto.

• Estabilidad: alude a la regularidad y constancia con las 
que las personas pueden acceder a los alimentos, sin in-
terrupciones ni fluctuaciones significativas que pongan 
en riesgo su bienestar.

• Acceso: abarca la capacidad económica y física de las 
personas para obtener alimentos mediante recursos fi-
nancieros y la existencia de mercados y centros de dis-
tribución accesibles.

A partir de estos principios, se distinguen diversos grados 
de inseguridad alimentaria, clasificada en cuatro categorías 
(Acción contra el Hambre 2022):

• Estacional: es temporal y a corto plazo. Supone la pérdi-
da repentina de la capacidad de las personas de adquirir 
alimentos para satisfacer sus necesidades básicas.

• Transitoria: ocurre cuando las personas no tienen la 
capacidad de satisfacer sus necesidades alimentarias 
durante un tiempo limitado debido a un hecho puntual 
como podría ser, por ejemplo, un desastre natural.

• Aguda: se trata del fenómeno en el cual la incapacidad 
de una persona de consumir alimentos pone su vida o 
sus medios de manutención en peligro inmediato.

• Crónica: es persistente en el tiempo, con implicaciones 
a largo plazo. Las personas no tienen la capacidad de sa-
tisfacer sus necesidades alimentarias durante un tiem-
po prolongado.

Actualmente, la inseguridad alimentaria se ve exacerbada 
por el deterioro progresivo de la capacidad de producción de 
alimentos, resultado de la degradación ambiental provocada 
por diversas actividades humanas. La deforestación, la con-
taminación de suelos y fuentes de agua y las emisiones de 
GEI están alterando de manera irreversible las condiciones 
ecológicas fundamentales para garantizar una producción 
alimentaria sostenible y accesible tanto en el presente como 
en el futuro. Como consecuencia, la estabilidad y la disponi-
bilidad de los alimentos para la población global se ven gra-
vemente comprometidas.

Las consecuencias de esta inseguridad alimentaria afectan 
tanto a individuos como a comunidades, impactando en múl-
tiples dimensiones de la vida. Por un lado, afecta de forma 
grave a la salud física y mental: la falta de acceso a alimen-
tos suficientes y nutritivos provoca malnutrición, debilita el 
sistema inmunológico y aumenta la incidencia de enferme-
dades crónicas como la anemia o la diabetes y trastornos 
cardíacos. En el caso los niños, además, puede traducirse en 
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un retraso en el crecimiento, problemas de desarrollo cogni-
tivo y descenso del rendimiento escolar. En última instancia, 
todas estas incidencias incrementan el riesgo de pobreza y 
marginalización. 

Además, la inseguridad alimentaria también socava la esta-
bilidad social y el bienestar colectivo. La falta de un acceso 
adecuado a alimentos genera un clima de inseguridad y es-
trés que fomenta un ambiente de desconfianza y rivalidad 
entre los miembros de la comunidad. Esta problemática tien-
de a intensificar los conflictos internos dentro de los grupos 
sociales y a agudizar las divisiones entre clases económicas, 
debilitando las redes de apoyo comunitario.

En términos económicos, las personas que se enfrentan a la 
inseguridad alimentaria a menudo se ven forzadas a priori-
zar la compra de alimentos de bajo coste y escasa calidad, lo 
que no solo afecta a su salud, sino que también disminuye su 
capacidad de ser productivas en el trabajo o en la escuela, 
lo cual a su vez incide en su situación económica. Del mismo 
modo, a nivel macroeconómico, estos escenarios dan lugar a 
que los Gobiernos se vean presionados a destinar más recur-

sos a sistemas de asistencia social y atención médica, lo que 
supone una carga adicional en las finanzas públicas. 

A nivel global, la inseguridad alimentaria ha empeorado en 
los últimos años (véase la Figura 4). En el 2022, el 29,6% de 
la población mundial (cerca de 2.400 millones de personas) 
no tuvo acceso a una alimentación adecuada, lo que repre-
senta un aumento de 391 millones respecto al 2019 y de  
745 millones respecto del 2015, cuando se puso en marcha 
la Agenda 2030 (FAO 2023a). Esta crisis es particularmente 
severa en países como la República Democrática del Congo y 
Nigeria, donde más de 24 millones de personas sufren inse-
guridad alimentaria, seguidos por Sudán, Afganistán y Etiopía, 
con cerca de 20 millones cada uno (GNAFC 2024).

Tal como se ha visto, la seguridad alimentaria es un pilar 
fundamental para el desarrollo humano y el bienestar de 
las sociedades, pero se enfrenta a desafíos cada vez más 
complejos debido a la degradación de las condiciones pro-
ductivas del planeta derivada de la crisis climática, de la cual 
el sector alimentario es uno de los mayores contribuyentes 
a nivel global. Con el fin de mitigar los efectos negativos de 

Figura 4. Prevalencia de la inseguridad alimentaria mundial por regiones, 2015, 2019, 2021 y 2022

Fuente: FAO 2023a.
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los sistemas alimentarios, en la UE se están llevando a cabo 
diversas iniciativas que se están traduciendo en una mejora 
de los índices de seguridad alimentaria. A continuación, se 
exponen las principales y su impacto positivo. 

2. La industria alimentaria de la UE

Si bien el sector alimentario en la UE no está exento de im-
pactos ambientales negativos que contribuyen a las pro-
blemáticas globales expuestas en los apartados anteriores, 
la magnitud de sus efectos adversos es proporcionalmente 
inferior en comparación con el resto de las regiones del mun-
do. A pesar de que, en las últimas décadas, ha presentado 
unas dinámicas que pueden considerarse insostenibles, lo 
cierto es que los indicadores ambientales y sociales de esta 
industria en la UE han tendido a ser consistentemente más 
favorables, reflejando una gestión más controlada y sosteni-
ble de los recursos naturales.

Según datos de la FAO (2022), las emisiones de GEI derivadas 
de los sistemas agroalimentarios a nivel mundial aumentaron 
un 10% desde el año 2000; en concreto, las procedentes de 
la agricultura y la ganadería crecieron un 15% en este perio-
do. Sin embargo, mientras que en África y Asia se registraron 
incrementos de las emisiones de un 40% y un 25%, respecti-
vamente, Europa logró reducirlas en un 6%. Asimismo, la in-
tensidad de procedentes de los sistemas agroalimentarios en 
el 2022 fue significativamente superior a la media mundial 
en el continente africano (6 kilos de dióxido de carbono equi-
valente por cada dólar internacional gastado [6,0 kg CO₂eq/
I$]) y en América y Oceanía (3,4 kg CO₂eq/I$), mientras que 
en Asia y Europa se situó en niveles más bajos (1,8-2,0 kg 
CO₂eq/I$). Entre el 2000 y el 2022, Europa y Oceanía lide-
raron la reducción de emisiones, con descensos del 23,6% y 
49,2%, respectivamente. 

Estos resultados se deben, en buena medida, a las diversas 
estrategias y acciones que se han implantado en la UE para 
descarbonizar las principales actividades económicas y, en es-
pecial, para reducir el impacto de la industria alimentaria en 
términos de emisiones. Un claro ejemplo de ello es la Política 
Agrícola Común (PAC), principal marco legal de referencia para 
la agricultura en la UE. Para el periodo 2023-2027, al menos 
el 25% de sus fondos se están destinando a apoyar prácticas 
agrícolas sostenibles, con especial énfasis en la captura de car-
bono, la reducción del uso de fertilizantes químicos y la mini-
mización de emisiones (Comisión Europea, s.f.b).

3  Medida utilizada para evaluar la salud del planeta en función de la biodiversidad.

En relación con la pérdida de biodiversidad, según el  
Índice Planeta Vivo3 (IPV), entre 1970 y el 2020 el tamaño 
promedio de las poblaciones de vida silvestre monitoreadas 
disminuyó un 73%. Latinoamérica y el Caribe registraron 
la mayor pérdida (95%), seguidas de África (76%) y Asia- 
Pacífico (60%). En contraste, Europa mostró una reducción 
menos drástica (35%), con la tasa de declive más lenta a ni-
vel mundial (0,9% anual), atribuida a la reintroducción de 
especies, la protección legal y diversas acciones de conser-
vación (WWF 2024).

Desde la década de 1990, la UE ha implementado estrate-
gias diversas de protección de la biodiversidad. La Red Natura 
2000, creada en 1992, estableció una red de conservación de 
hábitats naturales para la fauna y flora silvestre. Posteriormen-
te, en el 2001, los líderes europeos se comprometieron a fre-
nar la pérdida de biodiversidad antes del 2010 y a recuperar 
hábitats degradados en el marco de la Estrategia de Gotem-
burgo. Esta estrategia fue renovada en el 2011 con objetivos 
ampliados hasta el 2020, incluyendo el cumplimiento de la le-
gislación ambiental de la UE, el fomento de una agricultura y 
silvicultura sostenibles, la mejora de la gestión pesquera y el 
control de especies exóticas invasoras. En la actualidad, estos 
esfuerzos se han integrado en el Pacto Verde Europeo (PVE), 
con metas establecidas hasta el 2030.

Del mismo modo, Europa presenta un nivel de estrés hídrico 
relativamente bajo (8,3%) en comparación con otras regio-
nes del mundo, donde la situación es considerablemente 
más grave: en Asia Oriental y Occidental oscila entre el 45% y 
el 70%, mientras que en África septentrional supera el 100%. 
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Del mismo modo, entre el 2000 y el 2018, la disminución de 
los recursos hídricos renovables internos per cápita a nivel 
mundial fue aproximadamente del 20%. El cambio más im-
portante tuvo lugar en las regiones con las cantidades más 
bajas de estos recursos por habitante, como África subsaha-
riana (41%), Asia central (30%), Asia occidental (29%) y Áfri-
ca septentrional (26%). Por el contrario, Europa representó 
también la región con la variación porcentual más baja, con 
3% (FAO 2021).

Desde finales de la década de 1970, la UE ha priorizado la 
protección de los recursos hídricos mediante la adopción 
de marcos legales específicos. En el año 2000, la Directiva 
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) estableció un marco 
regulador para la protección y recuperación de las masas de 
agua europeas, promoviendo su uso sostenible a largo plazo. 
A partir del 2008, la PAC adquirió un papel central en esta 
directiva, incorporando nuevos desafíos vinculados al cam-
bio climático, la biodiversidad y la gestión del agua. En la ac-
tual PAC (2023-2027), los recursos hídricos ocupan un lugar 
prioritario, con la implementación de salvaguardas para las 
inversiones en riego, estándares mínimos de protección del 
agua y prácticas agrícolas que favorecen la retención hídri-
ca en los suelos. Además, se incentivan métodos de cultivo 
sostenibles a través de planes ecológicos y medidas agroam-
bientales y climáticas.

Por último, los índices de seguridad alimentaria en Europa 
también reflejan una situación menos alarmante en compa-
ración con otras regiones del mundo. Según datos del 2023, 
el 7,1% de la población europea experimentaba inseguridad 
alimentaria moderada y solo el 1,6% sufría inseguridad gra-

ve. En contraste, las cifras globales eran significativamente 
más elevadas: un 18,2% de la población mundial padecía 
inseguridad moderada y un 10,7% grave, alcanzando nive-
les críticos en África, donde estos indicadores ascendían al 
36,4% y 21,6%, respectivamente. Desde el 2015, Europa ha 
logrado una reducción del 0,3% en la inseguridad alimen-
taria, mientras que a nivel global esta ha aumentado en un 
7,4%, y en África, en un 13% (FAO et al. 2024). La Figura 5, 
con cifras del 2023, muestra la importante variedad entre 
las distintas regiones del mundo con relación a la concen-
tración y distribución de la inseguridad alimentaria según 
su gravedad. 

La mayor estabilidad de la UE en términos de seguridad ali-
mentaria responde a múltiples factores. Por un lado, como 
hemos visto, esta menor vulnerabilidad no es fruto del azar, 
sino del esfuerzo conjunto de las instituciones europeas, los 
gobiernos nacionales y la sociedad civil para implementar 
políticas ambientales rigurosas y sostenibles.

Por otro lado, la UE cuenta con una infraestructura agrícola 
y de distribución altamente desarrollada, lo que le permite 
garantizar un suministro estable y eficiente de alimentos a 
su población. La modernización del sector agroalimentario, 
el acceso a tecnologías avanzadas y la optimización de los 
sistemas logísticos han mejorado significativamente la pro-
ducción, el almacenamiento y la distribución de alimentos. 
Estos avances han permitido reducir las pérdidas a lo largo de 
la cadena de suministro y asegurar una mayor disponibilidad 
de productos en todo el continente. Además, las políticas de 
subsidios y apoyo a la producción agrícola desempeñan un 
papel clave en la estabilidad del sistema alimentario europeo. 

Figura 5. Distribución y concentración de la inseguridad alimentaria según su gravedad

Fuente: FAO et al. 2024.
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A través de incentivos económicos, como los establecidos en 
la PAC, se fomenta la adopción de prácticas sostenibles, ga-
rantizando un acceso más equitativo a los recursos alimenta-
rios y reduciendo la volatilidad de los precios.

Asimismo, otro factor crucial en la seguridad alimentaria es la 
equidad en el acceso a los alimentos. En la UE, existen progra-
mas de asistencia social, bancos de alimentos y regulaciones 
que aseguran un cierto nivel de acceso a la alimentación para 
los sectores más vulnerables. Estas iniciativas desempeñan 
un papel fundamental en la reducción del hambre y la mal-
nutrición, proporcionando apoyo a quienes enfrentan dificul-
tades económicas.

En contraste, en muchas otras regiones del mundo, la pobreza 
extrema y la falta de infraestructura limitan considerable-
mente la distribución eficiente de los recursos alimentarios. 
En países con sistemas logísticos deficientes o sin una red 
de apoyo social sólida, las poblaciones más vulnerables se 
enfrentan a grandes barreras para acceder a una alimenta-
ción adecuada. La ausencia de programas gubernamentales 
de subsidios y la inestabilidad económica pueden dar lugar a 
crisis alimentarias recurrentes, afectando a millones de per-
sonas. Por lo tanto, la combinación de una infraestructura 
eficiente, políticas de apoyo agrícola y programas de asis-
tencia social sitúa a la UE en una posición más favorable en 
términos de seguridad alimentaria en comparación con otras 
regiones del mundo.

No obstante, esta situación no debe interpretarse como un 
estado de sostenibilidad plena ni justificar una actitud con-
formista. La UE aún enfrenta desafíos significativos en este 
ámbito, lo que requiere la implementación continua de me-
didas que fortalezcan la resiliencia del sistema alimentario. 
Prueba de la necesidad de seguir avanzando en esta materia 
son iniciativas recientes que veremos a continuación, como 
es el caso de la estrategia De la Granja a la Mesa, así como 
diversos programas y acciones orientados a involucrar tanto 
a los productores alimentarios, brindándoles asesoramiento 
y acompañamiento en su proceso de transformación hacia 
prácticas más sostenibles, como a los consumidores, apo-

yándoles para que tengan un mayor protagonismo en la 
transformación del sector.

2.1. Estrategia De la Granja a la Mesa

En el impulso a esta transición sostenible, las estrategias a 
nivel normativo desempeñan un papel esencial. Una de las 
más recientes es la De la Granja a la Mesa, lanzada por la 
Comisión Europea como parte del PVE, que busca liderar el 
camino hacia un sistema alimentario que sea neutro en emi-
siones para el 2050. Este marco regulatorio, junto con inicia-
tivas locales y globales, refuerza el compromiso colectivo por 
lograr una industria alimentaria más responsable y enfrentar 
los retos medioambientales de nuestro tiempo. 

Entre las medidas más relevantes de esta estrategia destacan:

• Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Eco-
lógica: este plan, lanzado en el 2021 por la Comisión 
Europea, persigue aumentar la agricultura ecológica en 
la UE, con el objetivo concreto de que esta alcance el 
25% del uso de las tierras agrícolas de la Unión antes 
del 2030. Para ello se han dispuesto financiamientos, 
servicios de asistencia técnica e intercambio de buenas 
prácticas en materia de producción ecológica.

• Plan de Seguridad Alimentaria: tras las graves dificul-
tades de suministro sufridas durante la pandemia de la 
COVID-19, donde se puso de relieve la vulnerabilidad de 
la cadena alimentaria de la UE, en noviembre del 2021 
la Comisión esbozó un plan de contingencia diseñado 
para garantizar la seguridad alimentaria en en la Unión 
frente a futuras crisis. Con ese fin, incluye un mecanis-
mo europeo de preparación y respuesta ante posibles 
crisis de seguridad alimentaria y la creación de un grupo 
de expertos que asesoren a la UE en la gestión de retos 
como fenómenos meteorológicos extremos, escasez de 
recursos claves o problemas fitosanitarios.

• Normas mundiales en materia de seguridad alimenta-
ria: en febrero del 2022, el Consejo Europeo declaró la 
necesidad de otorgar una mayor relevancia a las con-
sideraciones en materia de sostenibilidad a la hora de 
establecer las normas de seguridad alimentaria para el 
comercio internacional. Para ello, se exigió una mayor 
integración de la sostenibilidad en los trabajos de la Co-
misión del Codex Alimentarius (CAC), organismo inter-
nacional creado en 1963 por la FAO y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), del que la UE y sus Estados 
miembros forman parte, y que actúa como foro para 
las negociaciones sobre normas, directrices y códigos 
de prácticas internacionales en materia alimentaria 
(Consejo Europeo 2022).

La combinación de una 
infraestructura eficiente, 

políticas de apoyo agrícola 
y programas de asis tencia 
social sitúa a la UE en una 

posición más favorable 
en comparación con otras 

regiones del mundo.
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• Agricultura hipocarbónica: en abril del 2022, el Conse-
jo Europeo adoptó una serie de medidas con objeto de 
incentivar económicamente a agricultores y silvicultores 
para la adopción de prácticas que contribuyesen a captu-
rar el dióxido de carbono de la atmósfera y a fijarlo en los 
suelos o la biomasa de forma sostenible. Entre estas prác-
ticas se encuentran la plantación de setos o de árboles, el 
cultivo de leguminosas, el uso de cultivos intermedios y 
cultivos de cobertura, la agricultura de conservación y el 
mantenimiento de turberas y la forestación o la reforesta-
ción. En el caso de España, la financiación anual promedio 
para la consecución de todos estos objetivos en el perio-
do 2023-2027 se corresponde con una dotación anual de 
5.100 millones de euros (Unión de Uniones de Agricul-
tores y Ganaderos 2023).

• Acuicultura sostenible: el Consejo Europeo aprobó en 
el 2022 una serie de medidas estratégicas enfocadas a 
lograr un sector de acuicultura más sostenible y com-
petitivo para el periodo 2021-2030. Dichas medidas se 
concentran, sobre todo, en fomentar el desarrollo de 
nuevos métodos de acuicultura marina y de agua dulce 
con bajo impacto medioambiental y en reducir la eleva-
da dependencia de la UE de las importaciones de pro-
ductos de pesca y acuicultura.

• Etiquetado de los alimentos ecológicos para animales 
de compañía: antes del 2022, los alimentos ecológicos 
para animales de compañía se establecían a escala na-
cional, lo cual suponía que ciertos productos podían 
llegar a etiquetarse como ecológicos aunque no todos 
sus ingredientes procedieran de la producción ecológi-
ca. Con el fin de combatir esta situación, en el 2023 el 
Consejo adoptó un nuevo reglamento con el objetivo 
de establecer normas comunes sobre el etiquetado de 
los alimentos ecológicos para animales de compañía. 
A través de esta nueva normativa, únicamente pueden 
llevar el logotipo ecológico de la UE aquellos alimentos 
para mascotas que contengan al menos un 95% de in-
gredientes ecológicos. 

• Nuevas normas de comercialización para la miel, las 
confituras y otros productos: en enero del 2024, el Con-
sejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo 
provisional sobre las nuevas normas destinadas a mejo-
rar la información de los consumidores sobre una serie 
de productos alimentarios como la miel, las confituras y 
mermeladas de frutas, los zumos y néctares de frutas y 
la leche deshidratada. Los objetivos de esta nueva nor-
mativa son tanto promover el cambio hacia dietas más 
saludables como ayudar a los consumidores a elegir con 
conocimiento de causa y garantizar la transparencia en 
relación con el origen de los productos.

La estrategia De la Granja a la Mesa es solo un ejemplo de 
las numerosas iniciativas políticas que se están movilizando a 
nivel global en torno a la seguridad alimentaria y la sosteni-
bilidad de los sistemas alimentarios. Por lo general, aunque 
estas iniciativas pueden diferir en cuanto a alcance y ámbito 
de aplicación, comparten una tendencia común: implicar de 
forma activa a todos los actores involucrados en los sistemas 
alimentarios. Tal como se verá a continuación, esto incluye 
tanto a quienes trabajan directamente en la industria ali-
mentaria como a los consumidores. 

2.2. Implicación de los productores

En la transición hacia la sostenibilidad de los sistemas ali-
mentarios, los productores suelen ser el grupo de actores 
que muestra mayores reticencias. En el caso concreto de la 
agricultura y la ganadería, se enfrentan a numerosos obstá-
culos en la transición hacia sistemas más sostenibles. Al res-
pecto, un estudio de la Comisión Europea (s. f.a), a través de 
una consulta a productores alimentarios del mundo, identificó 
bloqueos significativos, no solo de índoles socioeconómica, 
tecnológica e institucional, sino también cognitivos. Este úl-
timo tipo de bloqueo revela que las normativas del mercado 
y las políticas públicas tienden a priorizar objetivos econó-
micos a corto plazo, generando una percepción de riesgo 
entre los productores respecto a la adopción de prácticas 
sostenibles. Solo un pequeño grupo, con un perfil más em-
prendedor, percibe la sostenibilidad como una oportunidad, 
pero este porcentaje resulta insuficiente para impulsar una 
transformación a gran escala.
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Ante esta situación, la UE ha desarrollado en los últimos años 
una estrategia enfocada en involucrar a los productores que 
consta de varias etapas. La primera acción clave para superar 
sus bloqueos cognitivos consiste en demostrarles que la sos-
tenibilidad no es solo una cuestión ética, sino también una 
estrategia pragmática para proteger las bases operativas de 
la industria alimentaria. Incorporar un enfoque y unas prác-
ticas sostenibles asegura una gestión eficiente de los recur-
sos, evitando su agotamiento y preservando las condiciones 
ambientales necesarias para el desarrollo presente y futuro 
del sector. En este sentido, preservar la salud del planeta no 
responde solo a una postura ética y responsable respecto a 
los recursos naturales como el suelo, el agua y la biodiversi-
dad, sino que todo ello tiene un sentido pragmático. Abor-
dar la mitigación del cambio climático y la reducción de la 
contaminación son acciones fundamentales para garantizar 
un entorno operativo más estable y resiliente. Este enfoque, 
que conecta la sostenibilidad con la eficiencia y la continui-
dad operativa, puede ser clave para cambiar la percepción 
de riesgo entre los productores.

De forma paralela, resulta imprescindible fortalecer la capa-
citación y el acceso a información relevante para los actores 
del sector. A tal fin, debe promoverse una mejor capacitación 
y un mayor acceso a información relevante. Las iniciativas 
formativas y los programas de acompañamiento técnico pue-
den desempeñar un papel clave al respecto, permitiendo a 
los agricultores y ganaderos identificar oportunidades con-
cretas en sus propios contextos de producción. Ello incluye 
campañas educativas, seminarios, talleres y programas de 
formación continua dirigidos a todos los niveles dentro de 
las cadenas de suministro alimentario. Además, es necesario 
fomentar la colaboración entre el sector alimentario, el sec-
tor público y la sociedad civil, generando espacios de diálogo 
donde se compartan experiencias exitosas y conocimientos.

Este es el caso, por ejemplo, de la Asociación Europea para 
la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad 
Agrícolas (AEI-AGRI), creada en el 2012, que desempeña un 
papel crucial en la promoción de la innovación en el sector 
agrícola y forestal. Esta iniciativa apoya proyectos de inves-
tigación en sostenibilidad a nivel local, regional, nacional y 
transnacional, traduciéndolos en información comprensible 
y aplicable para los profesionales del sector de cualquier re-
gión de Europa. Además, esta asociación fomenta la creación 
de redes que facilitan el intercambio de conocimientos y la 
difusión de innovaciones del sector, para lo cual cuenta con 
una plataforma que conecta a los agentes de la innovación 
agrícola; talleres y seminarios que reúnen los proyectos lo-
cales y europeos que trabajan sobre un mismo tema; grupos 
europeos de expertos ─denominados grupos focales─ com-

puestos por múltiples actores que debaten las necesidades 
de investigación e innovación sobre temas muy prácticos; y 
publicaciones que informan sobre la innovación y las opor-
tunidades de financiación. Estas actividades permiten a los 
agricultores y ganaderos compartir experiencias y adoptar 
mejores prácticas en sostenibilidad.

Por último, si bien la concienciación y la capacitación resul-
tan esenciales, la transformación sostenible también requie-
re un entorno económico y político favorable. Sin embargo, 
los márgenes de beneficio ajustados y las presiones del mer-
cado dificultan la implementación de cambios profundos, ya 
que los productores priorizan la estabilidad financiera y los 
resultados inmediatos. Por ello, es fundamental contar con 
políticas públicas que ofrezcan apoyo económico y regula-
ciones que incentiven la adopción de prácticas sostenibles, 
ofrezcan cierto margen de maniobra y no comprometan la 
estabilidad financiera.

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) es un 
ejemplo destacado de este tipo de apoyo a través del cual se 
financian, a lo largo de toda la UE, programas de desarrollo 
rural (PDR) nacionales y regionales cuyo objetivo es mejorar 
la competitividad de la agricultura y fomentar la gestión sos-
tenible de los recursos naturales y la acción por el clima, así 
como lograr un desarrollo territorial equilibrado de las econo-
mías y comunidades rurales. Durante el periodo 2014-2020, 
este fondo destinó 100.000 millones de euros a programas na-
cionales y regionales enfocados en mejorar la competitividad 
agrícola, promover la gestión sostenible de recursos naturales 
y fomentar el desarrollo territorial equilibrado. Asimismo, fa-
cilita inversiones en empresas y proyectos rurales mediante 
instrumentos financieros como préstamos, garantías y capital. 
A su vez, herramientas como la plataforma de asesoramiento  
fi-Compass ofrecen información detallada sobre estos instru-
mentos, ayudando a los productores a acceder a recursos fi-
nancieros que les permitan implementar cambios sostenibles 
sin comprometer su estabilidad económica (Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública, s. f.).

Las normativas del mercado 
y las políticas públicas 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications
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2.3. Fomento del consumo responsable: 
Directiva (UE) 2024/825 

La transición hacia la sostenibilidad también representa 
una oportunidad para que los consumidores asuman un pa-
pel activo y protagónico en la transformación del mercado. 
Sus decisiones de compra tienen un impacto directo en las 
prácticas de producción y, a largo plazo, pueden influir en 
cómo responden las empresas a la demanda de productos 
más sostenibles.

Conscientes de este potencial, la UE, a través del PVE, enfa-
tiza el papel fundamental que desempeñan los consumido-
res como agentes claves del cambio. Al optar por productos 
que fomenten prácticas productivas responsables, el comer-
cio justo y el respeto por los ecosistemas, los consumidores 
pueden incidir en las cadenas de suministro globales y en las 
estrategias empresariales. Priorizar productos sostenibles no 
solo contribuye a reducir la huella ambiental a nivel mundial, 
sino que también genera un incentivo directo para que las 
empresas adopten modelos de producción más éticos y res-
petuosos con el medioambiente.

Este efecto acumulativo, impulsado por una demanda cada 
vez más consciente y exigente, tiene el potencial de moldear 
profundamente la forma en que se producen y distribuyen 
los alimentos a nivel global. En este sentido, el empodera-
miento de los consumidores a través de la información, la 
educación y el acceso a opciones sostenibles se configura 
como un factor clave para acelerar la transición hacia un sis-
tema alimentario más equilibrado, resiliente y comprometido 
con el bienestar del planeta y de las futuras generaciones.

Una investigación llevada a cabo por la Comisión Europea 
(2022b) identificó como principales barreras a la participa-
ción activa de los consumidores el blanqueo ecológico y la 
falta de transparencia en las etiquetas medioambientales. 
Según dicho estudio, el 53,3% de las afirmaciones ambienta-
les evaluadas en bienes y servicios resultaron potencialmen-
te engañosas y el 40% carecía de fundamentos sólidos. Este 
fenómeno ─conocido como blanqueo ecológico─ confunde 
a los consumidores, debilitando su capacidad para tomar 
decisiones de compra informadas. Así, respecto a la falta de 
transparencia en las etiquetas medioambientales, un análisis 
de 232 etiquetas ecológicas activas en la UE mostró que casi 
la mitad carecía de procesos de verificación adecuados o no 
los aplicaban. Además, muchos consumidores desconocen 
la diferencia entre certificaciones respaldadas por terceros 
y las denominadas autocertificaciones, lo cual compromete 
la credibilidad de estas etiquetas (Comisión Europea 2023a).

Para abordar estos desafíos, la UE ha introducido la Directiva 
2024/825, cuyo objetivo es combatir el blanqueo ecológico y 
garantizar la transparencia y credibilidad de las afirmaciones 
medioambientales. Esta normativa busca garantizar que las 
afirmaciones medioambientales que realizan los comerciantes 
sean veraces, comprensibles y fiables, de modo que los con-
sumidores puedan identificar productos auténticamente sos-
tenibles. De este modo, es posible fomentar una competencia 
orientada hacia productos más ecoamigables, reduciendo los 
impactos negativos.

Entre las medidas destacadas de la directiva se incluyen:

• Incorporación de las características medioambientales 
y sociales y aspectos de circularidad a la lista de las prin-
cipales características del producto establecidas en el 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2005/29/CE, res-
pecto de las cuales las prácticas del comerciante pue-
den considerarse engañosas.

• Obligatoriedad de verificación de las afirmaciones 
medioambientales: con el fin de garantizar la veraci-
dad y la credibilidad de las afirmaciones, estas deben 
ser respaldadas por compromisos claros, verificables y 
disponibles públicamente, que serán revisados por ter-
ceros independientes. 

• Prohibición de afirmaciones engañosas o irrelevantes: 
se penalizan las prácticas comerciales potencialmente 
engañosas consistentes en anunciar beneficios para 
los consumidores que son irrelevantes y que no están 
directamente relacionados con ninguna característica 
del producto o empresa en cuestión y que podrían in-
ducir a los consumidores a creer, erróneamente, que 
dicho producto o empresa es más beneficioso para 
ellos, para el medioambiente o para la sociedad que 
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otros del mismo tipo. Un ejemplo de ello podría ser el 
afirmar que una determinada marca de agua embote-
llada no contiene gluten o que las hojas de papel están 
libres de plástico. 

• Regulación de la comparación de productos: se exige 
a los comerciantes que suministren a los consumido-
res información sobre el método comparativo em-
pleado sobre los productos donde se cita un dato de 
esa naturaleza, así como los proveedores de estos y 
las medidas adoptadas para mantener la información 
actualizada. Asimismo, debe garantizarse que tales 
comparaciones sean objetivas mediante el contraste 
de productos que cumplan la misma función, utilicen 
un método y una hipótesis comunes y la comparativa 
aborde características fundamentales y verificables de 
los productos que son objeto de comparación. De este 
modo, se evitan confusiones y se promueven decisio-
nes de compra informadas.

• Prohibición de distintivos de sostenibilidad no certifi-
cados: solo se permiten distintivos basados en sistemas 
de certificación reconocidos por autoridades públicas o 
estándares técnicos objetivos.

• Prohibición de afirmaciones ambientales genéricas: 
términos como respetuoso con el medio ambiente, 
verde, ecológico o declaraciones similares solo pueden 
usarse cuando pueda demostrarse un comportamien-
to medioambiental excelente reconocido. Este puede 
probarse mediante el cumplimiento de normativas es-
pecíficas como el Reglamento (CE) n.º 66/2010 o los 
sistemas de etiquetado ecológico EN ISO 14024: 2018 
reconocidos oficialmente en los Estados miembros.

• Limitaciones sobre declaraciones parciales o no repre-
sentativas: se prohíben las afirmaciones sobre carac-
terísticas medioambientales acerca de la totalidad de 
un producto o una empresa si solo afectan a un deter-
minado aspecto o actividad. Un ejemplo podría ser un 
producto que se comercialice como “fabricado con ma-
terial reciclado”, dando la impresión de que todo está 
hecho con material reciclado, cuando en realidad solo 
el envase está fabricado con ese material.

• Restricciones a la compensación de emisiones de GEI: 
no se permiten afirmaciones de neutralidad climática 
basadas solo en compensaciones externas, ya que estas 
no reflejan reducciones reales en la huella ambiental de 
los productos. Tales afirmaciones inducen a error a los 
consumidores al transmitirles la falsa impresión de que 
el producto no tiene impacto medioambiental alguno. 

• Prohibición de la comercialización de bienes como 
idénticos: no se permite la práctica comercial en la que 
dos productos se establecen como idénticos cuando, 
en realidad, tienen una composición o unas caracterís-
ticas significativamente diferentes. Ello podría inducir 

a error a los consumidores y dar lugar a que adopten 
decisiones sobre transacciones que, de otro modo, no 
habrían adoptado.

• Prohibición de presentar como característica distintiva 
de la oferta del comerciante requisitos impuestos por 
ley: esta prohibición debería aplicarse, por ejemplo, 
siempre que un comerciante anunciase que un producto 
determinado no incluye una sustancia química específi-
ca, cuando esta ya está prohibida por ley para todos los 
productos de esa categoría en la UE. 

La directiva estipula que los Estados miembros deberán 
adoptar y publicar las disposiciones necesarias para su cum-
plimiento antes del 27 de marzo del 2026 e implementarla 
antes del 27 de septiembre del mismo año. Además, se es-
pera que la normativa sea complementada por la Directiva 
sobre Alegaciones Ecológicas (Green Claims Directive). El 
Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE están nego-
ciando la creación de un organismo ante el cual los comer-
ciantes puedan presentar las alegaciones a sus afirmaciones 
ambientales, junto con las evidencias que las sustenten y 
desde el cual estas puedan ser examinadas por una serie de 
verificadores asignados por los Estados miembros. Tales ve-
rificaciones estarán a cargo de especialistas designados por 
los Estados miembros y deberán ajustarse a criterios objeti-
vos, considerando la complejidad de cada caso y el tamaño 
de la empresa solicitante. En el caso de que la verificación 
concluya con la determinación de incumplimiento por parte 
del comerciante, la sanción podrá implicar quedar tempo-
ralmente excluido de licitaciones de contratación públicay 
afrontar multas de al menos el 4% de sus ingresos anuales 
(Consejo Europeo 2024).

A través de todas estas estrategias, la UE mantiene una ac-
ción continua y estructurada en este ámbito. En este sentido, 
tal como ya se ha señalado, es preciso señalar que, aunque 
los indicadores de sostenibilidad en la región son notable-
mente mejores en comparación con otras partes del mundo, 
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todavía existen márgenes de mejora significativos dentro del 
territorio europeo. Los esfuerzos al respecto deben comple-
mentarse con medidas adicionales que amplíen la perspecti-
va más allá de sus propias fronteras. La interdependencia de 
los sistemas alimentarios globales exige un enfoque integral 
en el que las políticas internas se refuercen con acciones que 
promuevan prácticas sostenibles a nivel internacional, de 
modo que se evite el desplazamiento de impactos negativos 
a otras regiones.

3. Acciones desde la UE para la 
sostenibilidad en terceros países 

La UE ha implementado, tal como se ha visto, estrategias in-
ternas diversas para mejorar la sostenibilidad de su industria 
alimentaria. Sin embargo, su impacto puede verse limitado si 
no se consideran también los factores externos que influyen 
en el sistema global. La interconexión de los mercados y las 
cadenas de suministro implica que muchas de las prácticas 
con mayor impacto ambiental y social ocurren fuera de las 
fronteras europeas. Por ello, centrar los esfuerzos exclusiva-
mente en la sostenibilidad dentro de la UE podría resultar 
insuficiente. Sin una acción coordinada a nivel internacional, 
las políticas europeas corren el riesgo de trasladar las prác-
ticas insostenibles a otras regiones sin generar una mejora 
real en el conjunto del sistema alimentario global.

Además, las estrategias aplicadas en la UE pueden gene-
rar externalidades negativas en otras regiones del mundo. 
La sostenibilidad del sistema alimentario europeo no debe 
analizarse de forma aislada, ya que las políticas implemen-
tadas dentro de la UE tienen repercusiones que trascienden 
sus fronteras. Al respecto, si bien las estrategias internas 
han permitido lograr avances significativos en la reducción 
del impacto ambiental de la industria alimentaria, la globa-
lización de los mercados y de las cadenas de suministro ha 
provocado que muchas de las prácticas con efectos más per-
judiciales para el medioambiente y las comunidades locales 
sean desplazadas a otras regiones del mundo. Este fenóme-
no, conocido como fuga de sostenibilidad, puede neutralizar 
los avances logrados en la UE si no se implementan medidas 
de cooperación internacional que garanticen una mejora real 
en la sostenibilidad del sistema alimentario global. 

Conscientes de esta realidad, las instituciones europeas 
han desarrollado estrategias que combinan intervenciones 
directas en terceros países con políticas internas que gene-
ran efectos extraterritoriales. Las primeras suelen centrarse 
en el fortalecimiento de normativas ambientales y sociales 
a nivel global, así como en la promoción de prácticas pro-
ductivas sostenibles en distintas regiones del mundo; por su 

parte, las segundas pueden influir en otros mercados me-
diante regulaciones que condicionan el acceso al europeo 
y a través de incentivos que favorecen modelos de produc-
ción responsables.

Esta combinación de enfoques permite a la UE desempeñar 
un papel clave en la transformación de los sistemas alimen-
tarios a nivel global, ejerciendo una influencia normativa y 
brindando un apoyo directo a la adopción de prácticas más 
sostenibles. A continuación, se exploran las iniciativas más 
relevantes impulsadas en este ámbito tanto desde el sector 
gubernamental como desde la esfera privada.

3.1. Cooperación internacional

La UE impulsa la transición global hacia sistemas alimentarios 
sostenibles, en consonancia con la Agenda 2030 y los ODS, 
fomentando y posibilitando el desarrollo de respuestas que 
beneficien a la sociedad, la naturaleza y el crecimiento econó-
mico de un modo global, considerando siempre las distintas 
realidades regionales. En este sentido, trabaja activamente 
tanto con los países socios como con sus países vecinos en 
África, Asia, el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe para abor-
dar todo tipo de cuestiones relacionadas con los sistemas 
alimentarios y afrontar desafíos globales como el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los 
océanos y la contaminación (Comisión Europea 2023b).
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3.1.1. Apoyo a la transición en los países en 
desarrollo 

Dada la complejidad de los sistemas alimentarios globales, 
las decisiones políticas de la UE orientadas a establecer altos 
estándares de sostenibilidad generan, de modo inevitable, 
efectos en terceros países, especialmente en aquellos donde 
la industria alimentaria constituye un pilar central de la eco-
nomía. Por esta razón, la Comisión Europea trabaja de forma 
activa en la identificación temprana de los posibles impac-
tos de sus medidas en los países de ingresos bajos y medios. 
Para ello, lleva a cabo un proceso de consulta con diversas 
partes interesadas en los países en desarrollo, con el fin de 
comprender mejor sus necesidades y facilitar su transición 
hacia sistemas alimentarios más sostenibles. En este marco, 
la UE ofrece asistencia técnica a aquellas naciones que re-
quieren apoyo en términos de transferencia de conocimien-
tos y desarrollo de capacidades.

Además, la UE respalda las evaluaciones nacionales de 
sistemas alimentarios que la FAO lleva a cabo en más  
de 40 países socios. Estas evaluaciones tienen como ob-
jetivo proporcionar a los Gobiernos herramientas y datos 
que les permitan tomar decisiones fundamentadas en el 
proceso de transformación hacia modelos alimentarios 
más sostenibles.

En paralelo, la UE impulsa la investigación y la innovación 
como motores claves de la transición alimentaria en sus paí-
ses socios. Sus esfuerzos se centran en la promoción de la 
agroecología, el desarrollo de soluciones basadas en la na-
turaleza, la optimización de cadenas de valor, la gestión sos-
tenible de los recursos naturales y la digitalización del sector 
agroalimentario. Un ejemplo destacado en este ámbito es 
el Cuadro de Indicadores del Sistema Alimentario de la UE, 
herramienta desarrollada por el Centro Común de Investi-
gación (JRC) de la Comisión Europea que permite evaluar la 
sostenibilidad del sector agroalimentario europeo desde una 
perspectiva ambiental, económica y social, abarcando toda 
la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo de 
los alimentos (Comisión Europea 2024).

Por último, para reforzar la resiliencia de los sistemas alimen-
tarios de los países socios, la UE moviliza diversos instrumen-
tos financieros. Uno de los más relevantes es el Instrumento 
de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Inter-
nacional (IVCDCI) – Europa Global, un mecanismo de finan-
ciación exterior cuyo objetivo principal es asistir a los países 
más necesitados en la superación de desafíos de desarrollo 
a largo plazo y en la contribución a los compromisos y obje-
tivos internacionales claves, como la Agenda 2030 y sus ODS 
o el Acuerdo de París.

3.1.2. Cooperación bilateral y multilateral

La cooperación bilateral y multilateral constituye un pilar 
fundamental en los esfuerzos de la UE para promover sis-
temas alimentarios sostenibles a nivel global. A través del 
diálogo con terceros países y la participación en foros inter-
nacionales, busca fortalecer el entendimiento mutuo, coor-
dinar acciones conjuntas y avanzar tanto en la sostenibilidad 
alimentaria como en la seguridad sanitaria, fitosanitaria y 
alimentaria global.

En este contexto, la UE ha establecido contactos con un am-
plio número de autoridades nacionales de terceros países 
y regiones con el objetivo de presentar la estrategia De la 
Granja a la Mesa y otras iniciativas claves. A través de es-
tas interacciones, pretende fomentar el diálogo, identificar 
áreas de cooperación y facilitar la transición hacia sistemas 
alimentarios más sostenibles en el ámbito internacional. De 
forma paralela, promueve activamente la mencionada es-
trategia en la preparación y participación en diversos foros 
multilaterales.

Además, colabora de forma proactiva con organismos inter-
nacionales como la FAO, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). A través de las alianzas con estas entidades, impulsa 
la transformación de los sistemas alimentarios hacia mode-
los más sostenibles, en consonancia con los ODS.

Por otro lado, además de promover sistemas alimentarios 
sostenibles en sus diálogos de políticas bilaterales y multila-
terales, la UE ha incorporado disposiciones ambiciosas sobre 
alimentación sostenible en todos los acuerdos pertinentes 
que negocia con terceros países. En particular, los nuevos 
acuerdos comerciales incluyen un capítulo específico sobre 
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sistemas alimentarios sostenibles, además de otro sobre 
cuestiones sanitarias y fitosanitarias, reforzando así su com-
promiso con la sostenibilidad global del sector.

En los últimos años, la UE ha desempeñado un papel clave 
en la agenda internacional sobre sostenibilidad alimenta-
ria, a través de su participación activa en diversos eventos y 
acuerdos multilaterales, como estos:

• Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
alimentarios (2021): la UE impulsó diálogos y vías na-
cionales para transformar los sistemas alimentarios a 
nivel global. 

• 27.a Conferencia de las Partes (COP) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (CMNUCC) (2022): en esta conferencia, en la que el 
sector agrícola fue objeto de especial atención, se llegó 
a un acuerdo sobre un nuevo plan cuatrienal sobre agri-
cultura y seguridad alimentaria, se estableció una nue-
va iniciativa destinada a aumentar la financiación para 
transformar la agricultura hasta el 2030 y se acordó 
proporcionar financiación por “pérdidas y daños” a los 
países vulnerables duramente afectados por desastres 
climáticos, ampliándose la base de donantes.

• 15.a Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (COP15 - CDB) (2022): la UE y to-
dos sus Estados miembros adoptaron el Marco Global 
para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal (MBB), 
que establece objetivos ambiciosos para la conserva-
ción y el uso sostenible de la biodiversidad. Además, en 

la Quinta Conferencia Intergubernamental, se comple-
taron las negociaciones sobre un nuevo acuerdo jurídi-
camente vinculante en el marco de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) 
para la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica marina en las zonas situadas fuera de la juris-
dicción nacional. Este acuerdo, conocido como Tratado 
de Biodiversidad en Alta Mar (BBNJ), representa un hito 
en la gobernanza de los océanos. 

• Marco Mundial de Biodiversidad (MMB) (2022): en 
diciembre del 2022, en Montreal (Canadá), 196 Esta-
dos aprobaron el MMB con el compromiso de adoptar 
medidas urgentes para frenar y revertir la pérdida de 
biodiversidad. En concreto, se establecieron 23 metas 
orientadas a la acción para adoptar dichas medidas en 
el decenio hasta el 2030, de entre las cuales algunas se 
enfocaron específicamente al sector agrícola:

 – Restaurar el 30% de los ecosistemas degradados a ni-
vel mundial (en tierra y mar) para el 2030.

 – Reducir:
O el riesgo de los plaguicidas al menos en un 50% para 

el 2030.
O la pérdida de nutrientes al medioambiente al menos 

en un 50% para el 2030.
O  la huella mundial del consumo.
O  el desperdicio de alimentos a la mitad y gestionar de 

manera sostenible las áreas dedicadas a la agricultu-
ra, la acuicultura, la pesca y la silvicultura.

 – Aumentar de forma sustancial la agroecología y otras 
prácticas respetuosas con la biodiversidad.

A través de su liderazgo en la cooperación internacional, la 
UE sigue desempeñando un papel clave en la transformación 
de los sistemas alimentarios hacia modelos más sostenibles. 
Mediante el fortalecimiento del diálogo con terceros países, 
la participación en foros multilaterales y la incorporación de 
estándares de sostenibilidad en sus acuerdos comerciales, 
refuerza su compromiso con un futuro alimentario más equi-
tativo, resiliente y respetuoso con el medioambiente.

3.2. Impacto de las cadenas de suministro 
globales 

En las últimas décadas, las cadenas de suministro en la UE 
han experimentado una transformación profunda, expan-
diéndose más allá de las fronteras de los Estados miembros 
hacia terceros países (Comisión Europea 2022a). Tal como se 
ha analizado en esta Cátedra con anterioridad (Martínez, y 
Fontrodona 2023), la dinámica empresarial en el siglo XXI ha 
favorecido la ampliación geográfica de las redes de suminis-
tro, evolucionando desde modelos locales hacia estructuras 
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globales interconectadas. En la actualidad, las empresas es-
tablecen relaciones con proveedores y centros de produc-
ción y logística en múltiples regiones del mundo, lo que ha 
llevado a una diversificación estratégica de las fuentes de 
abastecimiento y a una reducción de la dependencia de un 
solo suministrador o área geográfica.

Este contexto representa una oportunidad clave para impul-
sar la sostenibilidad en el sector alimentario a escala global. 
La UE, como actor central en el comercio internacional, tie-
ne el potencial de desempeñar un papel determinante en la 
promoción de normativas sostenibles, estableciendo requi-
sitos ambientales estrictos para los productos importados y 
garantizando que las prácticas agrícolas, logísticas y de ma-
nufactura cumplan con criterios de sostenibilidad.

En el caso concreto de las empresas, desempeñan un papel 
fundamental en la consolidación de cadenas de suministro 
más sostenibles. A través de sus operaciones, pueden influir 
directamente en la manera en que sus proveedores gestio-
nan sus procesos productivos, promoviendo estándares de 
producción más respetuosos con el medioambiente y con los 
derechos laborales. Sin duda, la adopción de políticas empre-
sariales responsables, junto con regulaciones claras y meca-
nismos de monitoreo eficaces, puede contribuir de forma sig-
nificativa a la construcción de un sistema alimentario global 
más resiliente, equitativo y ambientalmente sostenible.

3.2.1. Marcos regulatorios 

Una de las estrategias claves de la UE para promover la sos-
tenibilidad en el sector alimentario de terceros países es exi-
gir una mayor responsabilidad a las empresas respecto a sus 
cadenas de suministro. Al respecto, a través de normativas 
como la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad 
Corporativa (CSDDD), establece la obligación de que las com-
pañías identifiquen y gestionen los posibles impactos nega-
tivos de sus actividades en materia de derechos humanos y 
medioambiente a lo largo de toda su cadena de suministro. 
Esta directiva impone el deber de detectar, prevenir y miti-
gar estos riesgos, así como de diseñar estrategias y medidas 
correctivas, garantizando además una supervisión constante 
de la efectividad de las acciones implementadas (Comisión 
Europea 2022a).

Otro mecanismo fundamental que la UE emplea para impul-
sar la sostenibilidad en el comercio internacional es la apli-
cación de normativas estrictas para los productos importa-
dos. Estas regulaciones incluyen criterios como la huella de 
carbono, la eficiencia en el uso de los recursos naturales y 
la reducción del uso de materiales tóxicos. Al imponer estos 
estándares, se asegura de que los productos que ingresan en 

su mercado cumplan con requisitos ecológicos, reduciendo 
así el impacto ambiental de su consumo dentro de la región.

Un ejemplo destacado en esta línea es el Reglamento (UE) 
2023/1115, que establece normas para la introducción y 
comercialización en el mercado europeo de productos que 
tengan materias primas asociadas a la desforestación, hayan 
sido elaborados con ellas o provengan de estas. Entre ellas 
se incluyen el ganado bovino, el cacao, el café, el aceite de 
palma, el caucho, la soja y la madera. Esta regulación busca 
minimizar la contribución de la UE a la deforestación y de-
gradación forestal global, garantizando que las importacio-
nes y exportaciones del bloque europeo no contribuyan a la 
destrucción de ecosistemas forestales (Pacto Mundial 2023).

3.2.2. Acción empresarial 

Más allá del cumplimiento de las regulaciones vigentes, re-
sulta fundamental que las empresas reconozcan su capaci-
dad de generar un impacto positivo en la sostenibilidad de 
los sistemas alimentarios. En este sentido, el creciente escru-
tinio público y la demanda social de una mayor transparen-
cia y responsabilidad corporativa han impulsado a muchas 
compañías a asumir compromisos más ambiciosos en esta 
materia. La presión por parte de consumidores, inversores y 
organismos reguladores las ha llevado no solo a que respon-
dan con una mayor diligencia en relación con sus impactos 
ambientales y sociales, sino también a que adopten un rol 
proactivo, liderando con el ejemplo. Aquellas organizacio-
nes que implementan políticas sostenibles con éxito no solo 
fortalecen su reputación y atractivo para los consumidores 
conscientes, sino que también elevan el estándar de la indus-
tria, incentivando a otros actores a seguir el mismo camino.

En este sentido, un número creciente de empresas del sec-
tor alimentario ha optado por integrar estrictas políticas de 
sostenibilidad en sus cadenas de suministro. Ello incluye la 
adopción de criterios ambientales y sociales más exigentes 
en la selección de proveedores, así como la exigencia de 
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certificaciones que garanticen prácticas responsables en la 
producción de materias primas. A tal fin, muchas compañías 
han desarrollado códigos de conducta específicos para pro-
veedores, estableciendo estándares que abarcan desde la 
reducción del uso de agroquímicos hasta la protección de los 
derechos laborales y la biodiversidad.

En esta misma línea, otro mecanismo clave ha sido la imple-
mentación de programas de auditoría y monitoreo continuo 
de proveedores: realización de inspecciones periódicas por 
parte de las empresas para garantizar que sus socios comer-
ciales cumplen con los estándares establecidos y, en muchos 
casos, ofrecen incluso asistencia técnica y capacitación para 
ayudar a los productores a adoptar mejores prácticas agríco-
las y reducir su impacto ambiental. Estas acciones incluyen la 
optimización del uso del agua, la conservación del suelo y la 
diversificación de cultivos para mejorar la resiliencia ante el 
cambio climático.

Asimismo, las políticas de compras sostenibles han cobrado 
una relevancia creciente en el sector. Muchas compañías 
han optado por priorizar el abastecimiento de ingredientes 
provenientes de fuentes responsables, como la agricultura 
regenerativa o la pesca sostenible. Algunas, incluso, han es-
tablecido compromisos de abastecimiento a largo plazo con 
productores que cumplen con altos estándares de sostenibi-
lidad, incentivando de este modo mejoras estructurales en 
la cadena de valor.

Todas estas acciones generan un efecto cascada positivo, 
impulsando a que proveedores y productores locales de ter-
ceros países adapten sus prácticas a los estándares de soste-
nibilidad exigidos por las empresas europeas para mantener 
sus relaciones comerciales. De este modo, se contribuye a 
una transformación generalizada en las prácticas de produc-
ción y consumo a nivel global.

4. Impacto global de un sector 
alimentario sostenible

La transición hacia la sostenibilidad en la industria alimen-
taria es un paso necesario no solo para mejorar los actuales 
índices de seguridad alimentaria, sino también para que el 
propio sector minimice riesgos y asegure la continuidad de 
sus actividades a corto y largo plazo. Además, este cambio 
trae consigo una serie de repercusiones positivas que abar-
can todos los ámbitos de nuestra vida. Las estrategias plan-
teadas por la UE de cara al desarrollo sostenible otorgan un 
papel central a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios 
por ser una de las principales herramientas para enfrentar 
las grandes crisis y catástrofes presentes y futuras.

A escala global, la industria alimentaria tiene un impacto sig-
nificativo en los ámbitos social, económico y medioambiental. 
En el 2019, este sector fue la principal fuente de empleo para 
el 36% de las mujeres y el 38% de los hombres en el mundo 
(FAO 2023b). Por lo tanto, iniciativas como la reducción de des-
igualdades y la mejora de las condiciones laborales tienen el 
potencial de transformar positivamente las dinámicas sociales 
y económicas a nivel mundial.

En el ámbito medioambiental, el impacto de esta industria es 
especialmente relevante, toda vez que sus actividades con-
sumen el 70% del agua extraída a nivel global y ocupan el 
50% de la superficie habitable del planeta (Martínez, y Fon-
trodona 2024a). Por ello, adoptar prácticas sostenibles en 
un sector con semejante influencia ambiental representa un 
avance clave hacia la sostenibilidad global.

Esta transversalidad del impacto positivo de la seguridad 
alimentaria queda también patente al observar la profunda 
vinculación de esta con el cumplimiento de los ODS esta-
blecidos para el 2030. El acceso universal a alimentos sufi-
cientes, nutritivos y seguros resulta fundamental para abor-
dar desafíos como reducir la pobreza, mejorar la salud y el 
bienestar, promover la educación y fortalecer las economías 
locales, convirtiéndose así en un pilar esencial para el pro-
greso hacia estas metas globales.
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Con el fin de comprender mejor esta conexión, se revisa a 
continuación cómo un sistema alimentario sostenible con-
tribuye al logro de los 17 ODS, distinguiendo entre aquellos 
en los que tiene un impacto directo y aquellos que se ven 
influidos de manera indirecta.

Entre los ODS directamente impactados por un sistema ali-
mentario sostenible se encuentran los siguientes:

• ODS 1 - Fin de la pobreza. La seguridad alimentaria 
resulta clave para erradicar la pobreza, ya que reduce 
el riesgo de desnutrición y enfermedades, mejorando 
la salud y la capacidad de las personas para trabajar y 
generar ingresos. Una nutrición adecuada fomenta el 
desarrollo físico y cognitivo, lo que se traduce en una 
fuerza laboral más saludable y productiva. A su vez, esto 
disminuye los costes de atención médica y fortalece la 
capacidad de las comunidades para crecer económica-
mente. Además, contar con unos sistemas alimentarios 
sostenibles y resilientes ayuda a las comunidades vul-
nerables a mantener medios de subsistencia estables, 
reduciendo la probabilidad de caer en la pobreza.

• ODS 2 - Hambre cero. Este Objetivo está directamente 
vinculado a la seguridad alimentaria, ya que implica ga-
rantizar que todas las personas tengan acceso físico y 
económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos 
para una vida activa y saludable. Asimismo, tal seguri-
dad fortalece los sistemas alimentarios frente a las crisis 
y el cambio climático, permitiendo una producción agrí-
cola estable y asegurando el suministro de alimentos en 
contextos adversos, lo cual previene el hambre incluso 
en tiempos de crisis.

• ODS 3 - Salud y bienestar. La seguridad alimentaria está 
intrínsecamente relacionada con la salud, ya que una 
alimentación nutritiva previene enfermedades, mejo-
ra la salud general y promueve el bienestar. Una dieta 
adecuada fortalece el sistema inmunológico y reduce 
la incidencia de enfermedades como la obesidad y la 
diabetes. En el caso de los niños, una buena nutrición 

previene problemas cognitivos, enfermedades crónicas 
y retrasos en el crecimiento. Además, la dicha seguri-
dad de los alimentos mejora la salud mental, al reducir 
el estrés asociado con la incertidumbre alimentaria y 
promover la estabilidad emocional.

• ODS 6 - Agua limpia y saneamiento. La transformación 
sostenible del sector de los alimentos requiere un ma-
nejo eficiente y responsable del agua, clave para garan-
tizar la seguridad alimentaria. El acceso a agua limpia 
y sistemas de saneamiento adecuados asegura una 
producción agrícola sostenible y la elaboración segura 
de alimentos. Además, la gestión hídrica sostenible en 
el sector citado reduce la contaminación de recursos 
acuáticos, preservando su disponibilidad para las gene-
raciones futuras y fortaleciendo la resiliencia frente a la 
escasez hídrica.

• ODS 7 - Energía asequible y no contaminante. El uso 
de energías renovables en el sector de los alimentos 
resulta esencial para llevar a cabo una transformación 
sostenible que impulse la seguridad alimentaria. Tecno-
logías como el riego solar o el almacenamiento en frío 
eficiente permiten reducir las pérdidas de alimentos y 
mejorar su disponibilidad. Además, la transición hacia 
fuentes de energía limpias disminuye las emisiones de 
GEI asociadas con la producción y distribución de ali-
mentos, alineando los sistemas alimentarios con los ob-
jetivos climáticos globales.

• ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico. 
Una industria alimentaria sostenible requiere mejoras 
en las condiciones laborales a lo largo de toda su ca-
dena de producción. Esto beneficia a los trabajadores, 
reduce los conflictos laborales y asegura la estabilidad 
de la producción. Una fuerza laboral bien remunerada y 
protegida por derechos laborales contribuye a una pro-
ducción alimentaria eficiente y sostenible, fortalecien-
do así el crecimiento económico.

• ODS 10 - Reducción de las desigualdades. Garantizar 
la seguridad alimentaria para las poblaciones más vul-
nerables estrecha las brechas socioeconómicas al ase-
gurar que todas las personas tengan acceso a alimen-
tos adecuados y nutritivos. Ello contribuye a mejorar la 
salud, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de 
comunidades rurales y marginadas, aminorando las des-
igualdades internas y entre países, especialmente entre 
las naciones desarrolladas y las que están en desarrollo.

• ODS 12 - Producción y consumo responsables. La 
transformación sostenible de la industria alimentaria 
fomenta prácticas de producción que optimizan los re-
cursos naturales, minimizan el desperdicio y reducen 
el impacto ambiental. Al respecto, adoptar cadenas de 
valor más eficientes permite garantizar un suministro 
alimentario más equitativo, estrechando las brechas en 

El acceso universal a 
alimentos suficien tes, 

nutritivos y seguros resulta 
fundamental para abordar 

desafíos como reducir la 
pobreza, mejorar la salud 

y el bien estar, promover la 
educación y fortalecer las 

economías locales.
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el acceso a los alimentos. Asimismo, promover un con-
sumo consciente y responsable contribuye a fortalecer 
los sistemas alimentarios sostenibles, asegurando la 
disponibilidad de alimentos nutritivos para todos.

• ODS 13 - Acción por el clima. La sostenibilidad del sec-
tor alimentario resulta clave para enfrentar los desafíos 
del cambio climático, que afectan directamente a la se-
guridad alimentaria. Para ello, implementar prácticas 
agrícolas y de producción resilientes al clima, como el 
uso de técnicas regenerativas y la reducción de emisio-
nes, protege los sistemas alimentarios frente a fenóme-
nos extremos. Este enfoque no solo garantiza un sumi-
nistro alimentario estable, sino que también contribuye 
a la mitigación del cambio climático mediante la preser-
vación de los recursos naturales.

• ODS 14 - Vida submarina. La industria alimentaria debe 
integrarse en una estrategia global que promueva la pes-
ca sostenible y la protección de los ecosistemas marinos. 
En este sentido, reducir la sobreexplotación y la conta-
minación de los océanos garantiza la disponibilidad de 
recursos marinos para el consumo humano. Además, 
una industria alimentaria responsable fomenta prácti-
cas que preservan la biodiversidad marina y aseguran la 
seguridad alimentaria de las comunidades costeras, que 
dependen en gran medida de los océanos.

• ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres. La transfor-
mación sostenible del sector alimentario está vincula-
da a la conservación de los ecosistemas terrestres, que 
son esenciales para la producción agrícola y ganadera. 
Al respecto, proteger los bosques, restaurar tierras de-
gradadas y fomentar la biodiversidad permite mantener 
suelos fértiles y fuentes de agua necesarias para la se-
guridad alimentaria. Una industria de los alimentos que 
respete los ecosistemas contribuye no solo a un sumi-
nistro alimentario estable, sino también a la preserva-
ción de los servicios ecosistémicos que sostienen la vida 
en el planeta.

En cuanto a los ODS indirectamente beneficiados por el im-
pacto positivo del sector alimentario sostenible, se encuen-
tran los siguientes:

• ODS 4 - Educación de calidad. La mejora de la seguridad 
alimentaria fomenta el desarrollo económico y social, 
lo cual permite realizar más inversiones en educación 
e infraestructura. Las familias con acceso a alimentos 
suficientes y seguros pueden priorizar la educación de 
sus hijos, reduciendo la necesidad de que trabajen para 
contribuir a la economía familiar, creando un círculo vir-
tuoso en el que una población más educada impulsa el 
desarrollo social y económico a largo plazo.

• ODS 5 - Igualdad de género. La seguridad alimentaria 
contribuye a reducir la carga desproporcionada que en-
frentan las mujeres al garantizar la alimentación fami-
liar. Ello les permite centrarse en su desarrollo personal 
y profesional, facilitando el acceso a oportunidades de 
liderazgo y participación en la toma de decisiones. Ade-
más, una buena nutrición mejora la salud de las mujeres 
en etapas claves, como el embarazo y la lactancia, lo que 
les permite vivir de una manera más activa y prolongada 
y reforzar su rol en la sociedad.

• ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura. La 
seguridad alimentaria impulsa el desarrollo de in-
fraestructuras modernas y sostenibles para respaldar 
la producción, el almacenamiento y la distribución de 
alimentos. Disponer de redes de transporte mejoradas, 
instalaciones de almacenamiento eficaces y tecnolo-
gías agrícolas innovadoras incrementa la eficiencia de 
las cadenas de suministro y reduce las pérdidas postco-
secha. A su vez, estas medidas refuerzan la resiliencia 
de los sistemas alimentarios frente a desafíos climáti-
cos y ambientales.

• ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles. Contar 
unos niveles de seguridad alimentaria altos favorece la 
estabilidad de las comunidades rurales y reduce la mi-
gración hacia las ciudades en busca de mejores condi-
ciones de vida. Ello, a su vez, disminuye la presión sobre 
las áreas urbanas y contribuye a un desarrollo más equi-
librado y sostenible, mejorando la calidad de vida tanto 
en las zonas rurales como en las urbanas. 

• ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas. La segu-
ridad alimentaria ayuda a prevenir conflictos derivados 
del acceso a alimentos y recursos naturales, promo-
viendo la estabilidad social. Además, fomenta políticas 
inclusivas y equitativas que aseguran que los pequeños 
productores y las comunidades locales participen en la 
toma de decisiones, fortaleciendo la cohesión social y la 
justicia en regiones vulnerables.

• ODS 17 - Alianzas para lograr objetivos. La mejora de 
la seguridad alimentaria depende de la existencia de 
alianzas sólidas entre Gobiernos, empresas, ONG y co-
munidades locales. Estas colaboraciones permiten de-
sarrollar soluciones innovadoras y fortalecer las capa-
cidades productivas de los países menos desarrollados, 
promoviendo un enfoque integral para alcanzar metas 
sociales, económicas y ambientales.

Así pues, la transición hacia sistemas alimentarios sosteni-
bles no solo resulta esencial para garantizar la seguridad 
alimentaria y mitigar los riesgos que enfrenta esta industria, 
sino que también constituye un eje transformador que im-
pacta de forma positiva en múltiples dimensiones sociales, 
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económicas y ambientales. Al integrar la sostenibilidad como 
núcleo de sus estrategias, este sector tiene el potencial de 
convertirse en un motor clave para alcanzar los ODS y res-
ponder a los desafíos globales actuales y futuros. 

Conclusión

La industria alimentaria global atraviesa un periodo clave en 
el que la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesi-
dad urgente y estratégica. A lo largo de este cuaderno se ha 
explorado cómo los sistemas alimentarios, además de resul-
tar fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria 
global, generan una serie de impactos significativos que, mal 
gestionados, pueden poner en peligro tanto su viabilidad fu-
tura como el bienestar colectivo. En este contexto, la transi-
ción hacia prácticas sostenibles emerge como una solución 
transformadora, con el potencial de abordar de forma simul-
tánea los retos inmediatos y a largo plazo.

La sostenibilidad en la industria alimentaria representa mu-
cho más que una respuesta a la degradación ambiental o a 
las desigualdades sociales: es una oportunidad para reinven-
tar las propias bases del modo de operar de la industria, de 
manera que se alineen con los ODS y con las expectativas de 
una sociedad cada vez más consciente de los retos globales. 
Los datos presentados a lo largo de estas páginas ilustran 
con claridad la magnitud de los desafíos: la creciente pérdida 
de biodiversidad, la escasez de agua dulce, las emisiones de 
GEI o los altos índices de inseguridad alimentaria. Se trata de 
cuestiones que afectan tanto a la estabilidad del sector como 
al cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.

Sin embargo, en este análisis también se ha evidenciado 
que la transformación sostenible es alcanzable mediante la 
colaboración de todos los actores implicados: por un lado, 
los productores, empoderados con información y recursos, 
pueden adoptar prácticas innovadoras que preserven el 
medioambiente y fortalezcan la resiliencia ante el cambio 

climático; los consumidores, por su parte, desempeñan un 
papel fundamental al priorizar los productos sostenibles y 
exigir mayor transparencia a las empresas; finalmente, las 
políticas públicas y los marcos normativos, como la estrate-
gia examinada De la Granja a la Mesa, ofrecen un modelo 
estructurado para fomentar la transición hacia sistemas más 
responsables y eficientes.

Asimismo, la cooperación internacional constituye una pieza 
fundamental en la consolidación de una industria alimenta-
ria global verdaderamente sostenible. La apuesta por la sos-
tenibilidad en la UE debe ampliar su perspectiva y considerar 
los posibles efectos de sus acciones más allá de sus fronte-
ras, evitando una deslocalización de los impactos a otras re-
giones del mundo que vaya en detrimento de sus propios 
esfuerzos. En este contexto, tal como se ha visto, además del 
impulso legislativo por parte de la UE, las empresas pueden 
desempeñar un papel activo muy relevante a través de sus 
cadenas de suministro. 

En la actualidad, nos encontramos en un punto de inflexión. 
Las decisiones tomadas hoy determinarán no solo el rumbo 
del sector alimentario, sino también el bienestar de las futu-
ras generaciones y la salud del planeta. El compromiso con la 
sostenibilidad exige superar viejos paradigmas que priorizan 
la rentabilidad inmediata a expensas del bienestar colectivo. 
En su lugar, se debe abrazar una visión integradora, en la que 
la sostenibilidad se conciba como un motor de innovación, 
resiliencia y equidad.

En última instancia, el futuro de la industria alimentaria no 
solo está vinculado a su capacidad de alimentar al mundo, 
sino también a su papel como catalizador de un cambio sis-
témico más amplio. Apostar por la sostenibilidad implica no 
solo responder a los retos actuales, sino también anticiparse 
a las necesidades de un mundo en constante transformación. 
Este cambio no será sencillo, pero los beneficios superan con 
creces los costes: un planeta más habitable, comunidades 
más fuertes y un sector alimentario más robusto y justo. La 
sostenibilidad, por tanto, no es solo un desafío, sino también 
una promesa de un mañana mejor.

El futuro de la industria 
alimentaria no solo está 

vinculado a su capacidad de 
alimentar al mundo, sino 
también a su papel como 
catalizador de un cambio  

sis témico más amplio.
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