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resumen

Los objetivos de este estudio fueron analizar la diversidad agrí-

cola presente en la península de Baja California y cuantificar su 

importancia económica durante un periodo de 42 años. Se ge-

neró una base de datos utilizando información disponible sobre 

las variables de producción agrícola, se evaluó la correlación en-

tre los datos y se determinó la similitud con respecto al uso de 

diversidad agrícola entre municipios. Los resultados indicaron 

que la actividad agrícola es más diversa y con mayor concentra-

ción del valor de producción en el norte de la península. En los 

últimos años se ha priorizado la producción de hortalizas y fru-

tales con fines de exportación y existe una tendencia a reducir 

la cantidad de superficie sembrada.
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A R T Í C U L O S

abstract

Our objectives were to analyze the agricultural diversity from 

the Baja California Peninsula and quantify its economic impor-

tance over 42 years. A database was generated using available 

information on agricultural production variables, the correla-

tion between the data was evaluated, and the similarity con-

cerning the use of agricultural diversity among municipalities 

was determined. The results indicate that agricultural activity is 

more diverse and has a greater concentration of production val-

ue in the north of the peninsula. In recent years, the production 

of vegetables and fruit trees for export purposes has been pri-

oritized, and there is a trend towards reducing the planted area.
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Introducción

Las poblaciones humanas han utilizado diversas especies vegetales, animales, hongos o mi-

croorganismos para asegurar su existencia a través de los sistemas de producción de alimen-

tos (Brush, 2008). Esta interacción ancestral permite el surgimiento del concepto de agrobio-

diversidad, que, en un sentido amplio, se refiere a la diversidad de organismos silvestres o 

domesticados que contribuyen a la alimentación y la agricultura en los sistemas ecológicos 

(Jackson et al., 2013). En algunos contextos se distingue entre la agrobiodiversidad planifica-

da y la no planificada. La agrobiodiversidad planificada hace alusión a la diversidad de culti-

vos o de ganado —razas de animales— elegidos ad hoc por el agricultor o ganadero.

Por otra parte, la agrobiodiversidad no planificada representa la biota asociada —no 

elegida por el agricultor— a los cultivos comerciales, como los parientes silvestres de los 

cultivos, así como aquellas especies con las que interactúan o los sustentan, como polini-

zadores, simbiontes, parásitos, descomponedores o competidores (Vandermeer y Perfec-

to, 2013). Este estudio tiene un enfoque hacia la cuantificación económica de la agrobiodi-

versidad planificada.

El indicador más simple e intuitivo para estimar la agrobiodiversidad es el índice de di-

versidad alfa, es decir, el número de especies, razas, variedades de plantas o animales por 

agroecosistemas, grupos de especies o unidad de área (Chao y Chiu, 2016). Sin embargo, se 

ha desarrollado recientemente métricas específicas, como el índice de agrobiodiversidad, 

que considera los valores utilitarios y aportes medibles para la alimentación humana y ani-

mal, y otras necesidades complementarias (Leyva-Galán y Lores-Pérez, 2012); otros índices 

etnobotánicos evalúan la importancia de plantas silvestres comestibles en una región o po-

blación humana determinada (Pío-León et al., 2017).

Con el propósito de determinar la importancia biológica y económica de la agrobiodi-

versidad planificada, la diversidad de cultivos se puede analizar en relación con variables 

de interés de producción agrícola, como la superficie sembrada por hectárea, la producción 

agrícola por unidad de medida, el rendimiento de los cultivos —número de toneladas por 

hectárea— y el valor monetario de la producción. Esta información permite generar modelos 

a mediano y largo plazo sobre la magnitud, intensidad y tipos de efectos que tendrá la inte-

racción entre el crecimiento demográfico y económico, así como el cambio de uso de suelo y 

el cambio climático sobre los sistemas de producción agrícola a nivel local, regional y global.

La pérdida acelerada de la agrobiodiversidad a escala planetaria está relacionada princi-

palmente con el crecimiento demográfico y los modelos económicos actuales que propician 

el cambio de uso de suelo a través de la deforestación y la implementación de monocultivos 

extensos. Se prevé que estas actividades transformadoras, así como el cambio climático glo-

bal, tengan un impacto negativo profundo en la seguridad alimentaria mundial (Molotoks 

et al., 2021; Organización de las Naciones Unidas [onu], 2019; Osborne et al., 2013). El cambio 
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climático afectará los rendimientos de los principales cultivos —arroz, trigo y maíz— en las 

zonas tropicales y templadas debido a la intensificación de eventos extremos, como sequías 

e inundaciones, y por la mayor incidencia de plagas y enfermedades en cultivos, mientras 

que el crecimiento demográfico poblacional tendrá un impacto severo en el aumento en la 

prevalencia de la desnutrición (Organización Mundial de la Salud [oms], 2018).

Estas consecuencias son particularmente preocupantes en las zonas áridas debido a que, 

a nivel mundial, 3,200 millones de personas habitan en zonas agrícolas donde la escasez de 

agua es muy elevada (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-

tura [fao], 2020). La producción de cultivos en las zonas áridas y semiáridas, como la penínsu-

la de Baja California (pbc), está condicionada por las características climáticas asociadas a la 

escasa disponibilidad de agua (Mazuela Águila, 2013).

A diferencia del área cultural denominada Mesoamérica, en el centro y sur de México, que 

es considerada como un importante centro de diversificación y domesticación de diferentes 

tipos de cultivos, en la pbc se ha documentado una tradición agrícola menos intensa y más 

reciente. Durante las décadas de 1950-1960 se estableció el modelo de producción agrícola 

actual, basado en la producción intensiva de monocultivos con fines de exportación (Camp-

bell, 2021; Troyo-Diéguez et al., 2010). Las consecuencias ecológicas, económicas y socioam-

bientales negativas que implicó el aumento del rendimiento de cultivos por superficie en 

los sistemas agrícolas de la pbc han sido documentadas ampliamente (Martínez-Castro et al., 

2019; Riemann y Ezcurra, 2005).

El estudio de la agrobiodiversidad planificada es fundamental para la planeación del uso 

sostenible de los recursos naturales y de la seguridad alimentaria de las poblaciones huma-

nas (Jackson et al., 2013). El uso y conservación de la biodiversidad en paisajes agrícolas está 

influenciado por factores socioeconómicos en escalas locales, regionales y globales; por lo 

tanto, es importante analizar la diversidad agrícola y cuantificar su importancia económica.

Los objetivos de este estudio fueron analizar la diversidad agrícola presente en la pbc, con 

énfasis en las especies de cultivos comerciales, así como cuantificar su importancia económi-

ca durante un periodo de 42 años (1980-2022).

Métodos

Área de estudio

La pbc se localiza en el noroeste de México, con una superficie aproximada de 145,359 km2 

(González-Abraham et al., 2010) y una línea de costa de 33,624 km (Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía [inegi], 2010). Representa un área de transición biológica que, en términos 

fitogeográficos, se caracteriza por la presencia de tres regiones principales: la región medite-

rránea, la región desértica y la región tropical (Garcillán et al., 2012). En la pbc ocurren biomas 
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que comprehenden vegetación de carácter mediterráneo, con precipitación de invierno en 

la zona noroeste, y lluvias de verano en la región tropical más sureña; ambos extremos de la 

península se conectan por una región desértica de escasa precipitación (Garcillán et al., 2013).

Análisis de la información

Se analizó la información disponible sobre la producción agrícola en los estados de Baja Ca-

lifornia (bc) y Baja California Sur (bcs) durante un periodo de 42 años, la cual fue compilada 

por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap, 2023). Se descargó la base de 

datos disponible en el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (siacon, 2023), la 

cual comprehende la serie anual 1980-2022. Las variables empleadas fueron: 1) año, 2) nom-

bre del cultivo agrícola, 3) superficie sembrada del cultivo (hectáreas), 4) volumen de pro-

ducción (superficie cosechada en toneladas), 5) rendimiento (número de toneladas por hec-

tárea) y 6) valor de producción (en moneda nacional) (siap, 2023).

La diversidad agrícola se estimó en función del número de especies o variedades culti-

vadas a lo largo del tiempo en la pbc bajo diferentes modalidades y tipos de producción. Se 

analizó la relación estadística entre las variables de producción total y el volumen de produc-

ción acumulado, así como entre la superficie sembrada por hectárea y por tipos de cultivo y 

el valor monetario de producción en los sistemas agrícolas de la pbc, empleando una prueba 

de correlación de Pearson (p < 0.05) en Excel.

La determinación de la similitud/disimilitud con respecto al uso de diversidad agrícola en 

las principales zonas productivas en la península se realizó mediante un análisis de clúster je-

rárquico en el programa past (Hammer et al., 2001). Se generó una matriz de presencia-ausen-

cia de especies o variedades de cultivos por municipio (Comondú, Ensenada, La Paz, Mexica-

li y Mulegé), y se implementó un análisis de clúster usando el algoritmo de grupos pareados 

(upgma) y el índice de similitud de Jaccard, cuyos valores se obtienen de acuerdo con la si-

guiente expresión:

Donde: a = número de especies presentes en el sitio a; b = número de especies presentes 

en el sitio b, y c = número de especies presentes en ambos sitios a y b.

Resultados y conclusiones

Diversidad agrícola

Un total de 172 tipos de cultivos convencionales y orgánicos, agrupados en 112 especies de 

cultivos, 42 variedades y dieciocho tipos de semillas para siembra, fueron producidos en la pbc 

durante el periodo de 42 años. La diversidad de cultivos incluye hortalizas, frutales, cereales, 
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forrajes, tubérculos, legumbres secas, ornamentos, semillas para siembra, especias y medici-

nales y oleaginosas. A nivel geográfico, la diversidad agrícola en la península presentó diferen-

cias, con una mayor diversidad en los municipios del norte de bc.

En Ensenada se producen 133 ítems agrícolas, de los cuales 84 corresponden a especies 

de cultivos, 34 variedades y quince tipos semillas para siembra. Los municipios con mayor di-

versidad agrícola en la península fueron los siguientes: Mexicali, 88 ítems (65 especies, vein-

te variedades y tres tipos semillas para siembra); La Paz, 79 ítems (64 especies y quince varie-

dades); Comondú, 57 ítems (44 especies y trece variedades), y Mulegé, 48 ítems (39 especies 

y nueve variedades).

El análisis de similitud mostró la conformación de dos grupos. En el primero se agrupan 

los tres municipios de bcs (Mulegé, Comondú y La Paz) en los cuales se registró la menor di-

versidad agrícola. El segundo grupo se conformó por los municipios de Ensenada y Mexicali 

(bc), pero la similitud entre ambos fue menor en comparación con la similitud de los munici-

pios del primer agrupamiento (figura 1). Este resultado sugiere que en los municipios del nor-

te de la pbc se lleva a cabo una agricultura más diversificada en comparación con los del sur y 

que el recambio en la producción de cultivos a nivel municipal es mayor en el norte de la pbc 

y más homogénea en el sur.

Importancia económica

Entre los veinticinco cultivos agrícolas con mayor valor de producción promedio en las últi-

mas dos décadas en la pbc (2003-2022) (figura 2, p. 6) destacan las especies y variedades de 

frutales (36%), hortalizas (25%), forrajes (10%) y cereales (9%). Particularmente, la producción 

Figura 1

Dendrograma de similitud de la diversidad agrícola en cinco municipios 

de la península de Baja California

Fuente: elaboración propia.
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y comercialización de fresa en el mercado nacional (10%) e internacional (90%) representa 

una derrama económica muy importante en la zona costera de bc, así como otros productos 

hortícolas producidos en el valle de Mexicali (Representación Agricultura Baja California, 2023). 

En bcs, las hortalizas con mayor valor de producción agrícola fueron el jitomate, chile verde, es-

párrago y pepino, mientras que, en el caso de los frutales, fueron la fresa y naranja (siap, 2023).

En relación con las especies de hortalizas, en los últimos años se ha priorizado la produc-

ción de cultivos no tradicionales —espárrago, cebolla, col de Bruselas y ajo— y cultivos orgá-

nicos —tomate rojo y chile verde—, a través de un proceso de incorporación de los producto-

res locales en el contexto internacional, particularmente en los municipios del norte de la pbc 

(siap, 2023). Esta situación obedece a la cercanía con Estados Unidos y sus necesidades crecien-

tes de abastecimiento al menor costo de la mano de obra mexicana, la disposición de agua y la 

orientación agrícola del valle de Mexicali (Avendaño Ruiz y Schwentesius-Rindermann, 2005).

En el listado de las cuarenta especies de cultivos con mayor valor y volumen de produc-

ción total y acumulado —en toneladas—, durante el periodo 1980-2022 (tabla 1, p. 8), se ob-

serva que la producción de frutales —fresa, frambuesa, uva y naranja— y hortalizas —toma-

te rojo, cebolla, chile verde y pepino— presentó una alta relevancia económica durante los 

Figura 2

Especies de cultivos con mayor valor de producción promedio

Listado de las veinticinco especies de cultivos con mayor valor de producción promedio, 

expresado en moneda nacional, en cinco municipios (Comondú, Ensenada, La Paz, Mexicali y Mulegé) 

durante un periodo de diecinueve años (2003-2022).

Fuente: elaboración propia.
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últimos años, posiblemente en concordancia con las demandas del mercado internacional, 

debido a su gran aceptación y sus altos rendimientos (Campbell, 2021).

En este sentido, es notable la importancia de las empresas transnacionales en los sistemas 

de producción agrícola de la pbc, posiblemente debido a que, al legalizarse la figura de con-

versión ejidos-propiedad privada, se generaron las condiciones para que algunas empresas 

multinacionales establecieran un modelo tecnológico de producción y comercialización efi-

ciente en términos de rentabilidad económica, pero con el cual los pequeños productores 

locales no pueden competir (Urciaga-García, 2003).

No existe una relación estadística entre las variables del valor de producción total y el vo-

lumen de producción acumulado (r = 0.48, p < 0.05). La razón es que aparentemente no es 

indispensable obtener grandes volúmenes de producción para que las especies hortícolas 

sean muy rentables; además, como consecuencia de la globalización y la fuerte competen-

cia por los mercados internacionales, se han incrementado los estándares de calidad a tra-

vés del desarrollo de tecnologías que permiten obtener rendimientos mayores por unidad 

de superficie, en particular en los municipios del norte de la pbc (Instituto Nacional de Inves-

tigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias [inifap], 2023).

La mayor importancia económica de la producción agrícola en la pbc se concentra en hor-

talizas (49.1%), frutales (20.9%), cereales (10.4%) y forrajes (9.3%) (tabla 2, p. 9); el resto de los 

tipos de cultivos representan en conjunto un 10.4% del valor monetario de la producción to-

tal. Si bien estos tipos de cultivos han sido los principales productos agrícolas en la pbc des-

de 1960 hasta la fecha, su importancia cuantitativa en términos de volumen de producción 

y relevancia económica ha cambiado sustancialmente a través del tiempo. Particularmente, 

la producción de los granos básicos (trigo, maíz y frijol) ha fluctuado entre 47% del total de 

la superficie cosechada (ha) durante de la década de 1960 y, posteriormente, de 37% a 41% 

durante 1980 y 1990, respectivamente, hasta descender a un 10% en el año 2000 (Graciano, 

2018; Urciaga-García, 2003).

Esta situación obedece a los cambios en la política agrícola nacional, que disminuyó los 

estímulos para los programas sociales y los subsidios a la producción, y al aumento crecien-

te en los costos de producción del maíz y el frijol, así como a los elevados costos de transpor-

te hacia el territorio continental de la República mexicana (Urciaga-García, 2003). En contra-

parte, la producción de hortalizas, que sólo representaba un 2% en la década de 1960, fue 

avanzando paulatinamente hasta lograr un crecimiento sostenido durante la década de 1990, 

cuando las exportaciones de los productos hortícolas tuvieron una tasa de crecimiento anual 

de 7.8% (Avendaño Ruiz y Schwentesius Rindermann, 2005), tendencia que se ha mantenido 

hasta la actualidad (tabla 2).

Se observó que no existe una relación estadística entre la superficie sembrada por 

hectárea para cada tipo de cultivo y su valor de producción (r = 0.31). Esto se debe a que la 
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Tabla 1

Listado de especies de cultivos con mayor valor de producción total (mn) 

durante el periodo 1980-2022 en la península de Baja California
Nombre común Especie Valor de producción 

total (mn)
Volumen de producción 
acumulado (t)

Tomate rojo (jitomate) Solanum lycopersicum $1,951,825,461 4,488,531
Trigo grano Triticum sp. $1,051,815,139 7,232,190
Fresa Fragaria × ananassa $930,505,750 1,190,713
Cebolla Allium cepa $692,456,921 2,404,202
Alfalfa achicalada Medicago sativa $583,071,898 5,347,339
Espárrago Asparagus officinalis $540,577,821 259,976
Algodón hueso Gossypium sp. $429,125,686 1,233,877
Chile verde Capsicum annuum L. $381,877,380 988,584
Pepino Cucumis sativus L. $264,614,953 670,343
Papa Solanum tuberosum L. $199,771,241 614,100
Frambuesa Rubus idaeus $183,058,717 602,94
Uva Vitis vinifera $147,775,214 322,071
Alfalfa verde Medicago sativa $132,861,636 10,271,483
Lechuga Lactuca sativa L. $96,603,134 266,584
Naranja Citrus × sinensis $67,400,032 543,024
Flores $65,512,147 227,744
Sorgo forrajero en verde Sorghum sp. $61,231,265 3,958,107
Maíz grano Zea mays ssp. mays $60,602,170 418,036
Calabacita Cucurbita sp. $58,987,772 220,095
Garbanzo grano Cicer arietinum $57,306,702 106,635
Ajo Allium sativum L. $56,544,753 54,074
Brócoli Brassica oleracea L. var. 

italica
$53,693,196 120,765

Tomate verde Physalis ixocarpa $51,579,170 207,502
Col de Bruselas Brassica oleracea var. 

gemmifera
$49,680,444 96,886

Pastos y praderas Poaceae $47,078,955 2,910,967
Albahaca Ocimum basilicum $44,582,439 30,335
Nopalitos Opuntia sp. $34,975,088 242,879
Cilantro Coriandrum sativum $33,277,632 90,440
Chícharo Pisum sativum $32,012,025 49,267
Sandía Citrullus lanatus $29,594,480 216,335
Dátil Phoenix dactylifera L. $29,325,180 19,186
Sorgo grano Sorghum sp. $27,702,509 262,872
Apio Apium graveolens $25,085,301 91,161
Arándano Vaccinium corymbosum $23,804,596 4,626
Rábano Raphanus sativus $22,182,858 73,632
Ejote Phaseolus vulgaris $21,955,992 36,577
Frijol Phaseolus vulgaris $20,829,248 44,603
Semilla de pastos y 
praderas

Poaceae $20,686,352 9,579

Poro (leek) Allium ampeloprasum var. 
porrum

$19,603,072 44,119

Mango Mangifera indica $19,273,647 88,195

Las especies se presentan en un orden de mayor a menor valor de producción total.

Fuente: elaboración propia.
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superficie mayor sembrada (ha) se destina a los cultivos de cereales y forrajes (65.9%), pero 

éstos únicamente aportan un 19.6% del valor de producción total, mientras que, para las 

hortalizas y frutales, esta superficie representa únicamente un 17.1%, con un valor de pro-

ducción del 70%.

La actividad agrícola en la pbc comenzó a tener nuevamente una mayor preponderancia 

económica a partir de la mitad de la década de 1990 (figura 3, p. 10), en particular en las zo-

nas agrícolas de bc. De acuerdo con Avendaño Ruiz y Schwentesius Rindermann (2005), este 

proceso está ligado a las mejoras y tecnificación de los sistemas de producción hortícola en 

el valle de Mexicali. Este proceso ha ocurrido a través de dos fases: 1) de 1990 a 2000 se incre-

mentó la participación en las cadenas de valor por medio del establecimiento de empaca-

doras y sistemas refrigerados, cambios en los sistemas de riego e innovaciones en el mane-

jo poscosecha, así como el registro de las primeras certificaciones; 2) a partir del año 2000, la 

producción de hortalizas de bc logra incursionar en nuevos mercados internacionales, impri-

miéndole un sello distintivo de calidad, sanidad e inocuidad (productos iceless, inocuos, cer-

tificados y orgánicos) (Avendaño Ruiz y Schwentesius Rindermann, 2005).

La superficie nacional sembrada no ha aumentado de manera significativa; sin embar-

go, se ha mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos años (Graciano, 2018), lo 

cual contrasta con la tendencia observada en la pbc debido a que, desde inicios de la déca-

da de 1980, se observa una disminución en la superficie destinada a las actividades agríco-

las (figura 4, p. 11). En bc y bcs se observa una disminución de 57.92-57.16% en la cantidad de 

Tabla 2

Tipos de cultivos producidos en la península de Baja California 

con mayor valor de producción (miles de pesos)
Tipos de cultivo Superficie 

sembrada (ha)
Superficie 
cosechada (ha)

Producción (t) Valor de producción 
(miles de pesos)

Hortalizas 633,495 602,191 15,848,657 $162,766,526.92

Frutales 208,502 174,951 3,764,939 $69,145,206.11

Cereales 1,878,181 1,778,600 10,317,989 $34,348,477.25

Forrajes 1,366,448 1,248,429 29,735,210 $30,642,020.23

Industriales 578,918 524,991 2,403,130 $20,325,534.80

Tubérculos 37,450 36,834 1,179,820 $7,285,331.27

Legumbres secas 120,923 114,276 182,809 $2,088,786.06

Ornamentos 10,437 9,308 5,968,814 $1,874,027.16

Semillas para siembra 24,789 24,584 69,956 $1,193,412.58

Especias y medicinales 8,535 7,805 46,749 $1,052,460.41

Oleaginosas 51,360 48,994 81,688 $377,348.29

Otros 4,833 4,424 37,918 $150,833.22

Se incluye información sobre la superficie sembrada (ha) y la producción (t).

Fuente: elaboración propia.
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superficie sembrada (en hectáreas). Posiblemente fue después de la rápida y extensa ex-

pansión de la frontera agrícola durante la Revolución Verde y su consecuente impacto ne-

gativo en los sistemas ambientales de la pbc que se optó por una reorientación del sector 

agrícola (Urciaga-García, 2008).

En particular, destaca la implementación del Programa de Reconversión Agrícola, con 

la finalidad de adoptar nuevos sistemas, técnicas y procesos productivos para aumentar la 

competitividad de los agricultores, especialmente la tecnología de riego por goteo (Urcia-

ga García, 2008; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). Además, la eliminación de 

los precios de garantía, la reducción de los créditos refaccionarios y para maquinaria, auna-

do a la falta de apoyo técnico especializado, han desincentivado la participación de los pe-

queños productores rurales debido a los elevados costos de oportunidad por mantener sus 

terrenos productivos (Martínez Rivera y Monroy-Ortiz, 2009).

En relación con el valor de producción agrícola, se observó una respuesta asimétrica en las 

últimas dos décadas. En bc se concentra el mayor valor de la producción agrícola, con el 77.4% 

(figura 5, p. 12). En contraste, la agricultura en bcs se ha mantenido relativamente baja durante 

los últimos años, pues representa un 22.56% del valor de producción total (Campbell, 2021) (fi-

gura 5, p. 12). A diferencia de bc, donde los recursos hídricos provienen del agua de temporal, 

presas y ríos, en bcs la mayor parte del agua destinada a la agricultura proviene del subsuelo 

Figura 3

Valor de producción agrícola acumulado, expresado en miles de pesos, 

en la península de Baja California durante el periodo 1980-2022

Fuente: elaboración propia.
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(91%) (Graciano, 2018). Por lo tanto, la poca disponibilidad de agua impone una fuerte limitan-

te para sostener en el tiempo una actividad agrícola creciente.

La agricultura en la pbc, en conjunto con la cría y explotación de animales, el aprovecha-

miento forestal, la pesca y la caza, aportó 2.4% y 4.3% del producto interno bruto por enti-

dad federativa (pibe), respectivamente, durante 2022 (inegi, 2022a; inegi, 2022b). En bc y bcs, las 

actividades secundarias —45.2-27.1% en minería, generación y distribución de energía y ma-

nufactura— y terciarias —52.4-68.6% en comercio, transporte y servicios diversos— son las 

que aportan mayoritariamente al pibe (inegi, 2022a; inegi, 2022b). Es importante señalar que 

la producción agrícola en la pbc está vinculada con los principales estados productores de la 

región (Sinaloa y Sonora), debido a que su volumen de producción determina el precio de 

los productos agrícolas de exportación, específicamente los productos hortícolas (Graciano, 

2018). Además, el valor de la producción agrícola de la pbc se beneficia o perjudica en función 

de la superficie de cosecha siniestrada debido al impacto de los fenómenos meteorológicos 

en los estados vecinos (Graciano, 2018).

Figura 4

Cantidad de superficie sembrada en hectáreas en la península de Baja California 

durante el periodo 1980-2022

Fuente: elaboración propia.
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Reflexiones finales

La mayor limitación de los sistemas agrícolas en la pbc es su alta dependencia a los insumos 

externos y su extrema vulnerabilidad ante el cambio climático. Con la finalidad de entender 

las futuras transformaciones, tendencias y reorganización del modelo agrícola en la penínsu-

la es necesario incorporar información sobre la respuesta de diferentes indicadores sociode-

mográficos, económicos, de política pública e información biológica, entre otros. La modela-

ción de estas variables puede proveer información específica en el contexto sui generis de la 

región para el desarrollo de una regionalización de la producción agrícola; además, puede ser-

vir como línea de base para implementar estrategias adecuadas para mitigar los efectos adver-

sos que tendrá el cambio climático sobre los sistemas agrícolas de la península.

Por otra parte, es importante cuantificar la cantidad y magnitud de los servicios ecosis-

témicos en la pbc, considerando que México tiene una gran importancia como centro de ori-

gen y diversificación de cultivos, por lo cual la generación de instrumentos de política públi-

ca es clave para lograr la conservación adecuada de todos sus componentes y facetas de la 

agrobiodiversidad (Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polini-

zadores, 2021; Saldaña-Vázquez et al., 2022).

Figura 5

Valor de la producción agrícola, en moneda nacional, en municipios de Baja 

California Sur (La Paz, Mulegé y Comondú) y Baja California (Ensenada y Mexicali) 

durante un periodo de 19 años (2003-2022)

Fuente: elaboración propia.
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