
     

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  

DE MÉXICO 

 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

DINÁMICA DE LA MIGRACIÓN INTERNA EN LA 

CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PERIODO 

2000-2010: UN ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

 

T               E               S                I               S 

 

 

 QUE  PARA  OBTENER  EL  TÍTULO  DE:  

 LICENCIADO EN GEOGRAFÍA 

 

 

 

 

 P       R       E       S       E       N       T       A :  

  

JIMÉNEZ LICONA ERICK 
 

 

ASESOR DE TESIS: 

 

Dra. María del Carmen Juárez Gutiérrez 

 

 

Ciudad Universitaria, CDMX      agosto 2018 

 

 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Dedicatorias 

 

La realización y culminación de este  

trabajo se lo dedico especialmente 

 y con mucho cariño a mi papá 

 

A mi padre, por todo tu apoyo y dedicación hacia mí a lo largo de toda mi vida, por 

siempre estar para mí en momentos buenos y en otros no tan buenos, porque has 

sido una motivación y un ejemplo de constancia en la vida, además te agradezco tu 

entrega que has tenido conmigo, mi hermana y mi mamá. 

A mi madre, porque sin duda, tus palabras han llenado de convicciones mi vida, 

porque gracias a ti he logrado realizar muchos de mis objetivos profesionales. Por 

tus cuidados y regaños que hoy han ayudado a forjarme como la persona soy.  

A Valentina, porque llegaste de forma inesperada a mi vida y con ello la cambiaste 

del todo. Agradezco a la vida la posibilidad de ser tu hermano y de poder verte 

crecer desde que naciste. Quiero que sepas que siempre estaré para ayudarte y 

que quiero que seas una mujer feliz, plena y dichosa, ahora y por el resto de tu vida 

y de corazón espero que cumplas las metas que te propongas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos 

A la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma máter. Gracias por formarme 

profesionalmente en sus recintos, por la grandiosa oportunidad de realizar un intercambio 

académico en Argentina, por la posibilidad de estudiar en su centro de idiomas “Cele”, por 

cuidarme y amarme, porque en ella he conocido a maravillosas personas como mis amigos 

y profesores. Tengo un gran sentimiento hacia ti, sencillamente gracias por cumplir mis 

sueños. 

Al Instituto de Geografía, por esa extraordinaria biblioteca e instalaciones que me ayudaron 

a crecer académicamente, además por su apoyo en la realización de esta tesis a través de 

su programa de becas “María Teresa Gutiérrez de McGregor”.  

Reconozco ampliamente el soporte brindado por mi asesora de tesis la Dra. María del 

Carmen Juárez Gutiérrez, quien me ha ofrecido su ayuda incondicionalmente y ha creído 

en mí, por la oportunidad de trabajar con usted y otorgarme la posibilidad de conocer al 

gran ser humano que es usted. Asimismo, valoro sus opiniones y observaciones vertidas, 

que han enriquecido mi investigación. 

A los miembros del sínodo, por su tiempo y dedicación brindados en la presente 

investigación, gracias por sus opiniones y observaciones que han servido para mejorar y 

aprender: Dr. Enrique Propín Frejomil, Dr. Guillermo Catillo Ramírez, Iván Jiménez Maya y 

Dra. Lilia Susana Padilla y Sotelo. 

 A mis tíos, pero especialmente a Raúl y Mica, porque son como unos segundos papás, 

gracias por cuidarme, procurarme y por su apoyo, ante todo. A Chachi, por regañarme, 

apoyarme y también por quererme. A Delia, de igual forma estoy agradecido con usted, 

porque me ha guiado y sé que podré contar con usted, a Irma, por brindarme su apoyo, a 

Noel por sus excelentes consejos de vida y por las sabias palabras que ha dejado en mí, al 

resto de mis tíos, Norma, Roberto, José, les agradezco todo.  

A todos mis primos por brindarme su alegría, pero en especial a mi prima Gabriela, porque 

eres una hermana para mí, gracias por ser siempre tan noble y amable conmigo, eres de 

las pocas personas en la familia con quien siempre me río, por jugar conmigo a que nos 

íbamos de viaje cuando éramos niños…por tu apoyo y por tus enseñanzas como persona.  

A mi otra hermana Úrsula, igualmente gracias por ser siempre tan noble y apoyar mis 

decisiones, porque eres capaz de brindarme un consejo y porque sé que puedo confiar en 

ti. Gracias por crear tus ferias y campamentos en casa de nuestros abuelos…por tu sostén 

y apego en mi vida. 

A mi tercera hermana Daniela, me has enseñado que en la vida se puede salir adelante, 

eres una gran mujer que ha logrado muchas cosas y que siempre le hechas ganas a la 

vida…igualmente gracias por tu apoyo y porque sé que puedo contar contigo. 

A mi primo Daniel, valoro mucho las enseñanzas que has puesto en mí, por las buenas 

experiencias y las largas tardes jugando turista, reconozco tu ayuda en todo momento. Y 

finalmente al resto de mis primos, al Omar, te deseo mucho éxito en tu vida, a Pepito, eres 

de las pocas personas que admiro en la vida, ¡tienes una fortaleza enorme!, a Ale, Kary, 



Richard, Eymard, Jimena, Laurita, Vic, gracias por los buenos momentos que hemos 

pasado juntos.  

Y a mis abuelos, Agustina y Wilfrido, quienes me amaron y cuidaron siempre, seguramente 

estarían muy felices por mí. 

A mis amigos, en especial a Fernanda Córdova, eres para mí alguien súper especial e 

importante, te agradezco tanto por las buenas experiencias que hemos vivido juntos, 

gracias por tu amistad y querer para mí lo mejor y porque siempre has creído en mí. 

También a Carlos Trápala, Erik Villa, Jesús Riverón y Fernanda Rubio, indudablemente son 

excelentes personas, gracias por estar para mí, por escucharme y por quererme tanto, por 

conocerme y aceptarme tan feliz y tan amargado, porque se han convertido en más que 

mis amigos, por tantos buenos momentos ¡Los quiero tanto! De igual forma quiero 

reconocer su amistad a Denisse Madrigal, Óscar Macías, Marisol Ayala, Fernanda Flores y 

Yael Garduño. 

A mis colegas geógrafos, especialmente a Bruno Pimentel, amigo gracias por enseñarme 

y ayudarme profesionalmente, por tus consejos en la realización de los mapas de este 

trabajo y por tu amistad también. A Celeste Rosete, Cheyenne Flores, David Castañeda, 

Gerardo Vera, Gustavo Colín, Karen Miranda, Marco Barriga, Mariana Vázquez, Willie 

Corona, por haber convivido conmigo durante la licenciatura, por las extraordinarias 

experiencias vividas como amigos y estudiantes, además espero que siempre estén 

contentos con nuestra profesión.  

A Juan Diego, por creer en mí, por tu confianza, porque siempre me has apoyado y has 

estado para mí en momentos de felicidad y de tristeza, ¡Infinitamente gracias! También 

quiero agradecerte por tu ayuda en campo para la realización de mi tesis. A Laura Natalia, 

por otorgarme la facilidad de estar en tu casa cuando hice el trabajo de campo en Tijuana 

y tener la confianza de recibirme. 

Y a todas las personas que han estado en algún momento de mi vida, que me han hecho 

feliz y que han sido parte de mí para llegar hasta este punto profesional.  

. 

 

  

   

 

 

 

 

 



“Apenas nos pusimos en dos pies 

comenzamos a migrar por la sabana 

siguiendo a la manada de bisontes 

más allá del horizonte  

a nuevas tierras, lejanas 

los niños a la espalda y expectantes 

los ojos en alerta, todo oídos  

olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, 

desconocido  

 

Somos una especie en viaje 

no tenemos pertenencias, sino equipaje 

vamos con el polen en el viento 

estamos vivos porque estamos en movimiento 

nunca estamos quietos  

somos tras humantes, somos 

padres, hijos, nietos y biznietos de inmigrantes 

es más lo mío lo que sueño que lo que toco 

 

Yo no soy de aquí, pero tú tampoco 

yo no soy de aquí, pero tú tampoco 

de ningún lado de todo y, de todos 

lados un poco” … 

 

Jorge Drexler 
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Introducción 

La investigación aborda el tema de la migración interna, la cual refiere a todo 

movimiento espacial de la población dentro de las fronteras de un país que 

implique un cambio de residencia y que tiene como resultado la permanencia 

continúa en el lugar de destino, para este caso se consideró como zona de 

estudio a la ciudad de Tijuana situada en el estado de Baja California.   

Tijuana es una ciudad que ha mostrado un rápido crecimiento económico, social 

y demográfico, debido principalmente a su relación con Estados Unidos y la 

estructura económica que presenta, aunado a la provisión de mano de obra, que 

es resultado de la migración interna y el crecimiento natural de la población.  

La migración interna procedente de diversos estados de la República Mexicana 

hacia esta ciudad ha tenido una fuerza relevante, fundamentalmente durante el 

siglo XX, siendo los decenios de 1940, 1950 y 1960 los que registraron las 

máximas tasas de crecimiento poblacional en la historia de Tijuana, aunque para 

las siguientes décadas esta disminuyó, la población ha ido en aumento de 

manera constante, aunque no con el mismo ritmo que se registró en esas fechas, 

por lo que en 2010 la población total se había multiplicado casi en ocho veces 

en comparación con 1940. Actualmente casi el 50% de esta población proviene 

de distintos estados a Baja California.  

Esta ciudad representa el polo de atracción migratorio más importante en la 

frontera norte de México y el más el transitado del mundo, lo anterior, por su 

carácter de frontera internacional y su desarrollo socioeconómico. La recepción 

de migrantes que registra sugiere una dinámica social, económica y cultural en 

la población inmigrante interna, por lo que es de interés analizar sus 

características, condiciones socioeconómicas y percepciones culturales antes y 

después de llegar a Tijuana, asimismo, conocer las causas que motivaron estos 

desplazamientos. 
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Derivado de lo anterior, se plantea lo siguiente: 

Hipótesis 

La presencia del fenómeno migratorio en la ciudad de Tijuana, Baja California ha 

ocasionado una dinámica positiva económica y social en los inmigrantes que 

provienen de distintos estados del país, debido a que pueden cubrir sus 

necesidades relacionadas a la educación, salud, vivienda y empleo, la mejora de su 

calidad de vida y su integración en la sociedad receptora.   

Y se pretende alcanzar como: 

Objetivo general 

Identificar la dinámica socioeconómica de la migración en la ciudad de Tijuana en 

el periodo 2000-2010 

Y como: 

Objetivos particulares 

• Construir el marco teórico-metodológico que ayude a comprender el 

fenómeno de la migración  

• Caracterizar a la población inmigrante de acuerdo con criterios demográficos 

y socioeconómicos a partir de Censos Nacionales de Población.  

• Conocer las causas de atracción que propician los movimientos de la 

población hacia Tijuana 

• Analizar la dinámica económica y social como consecuencia del fenómeno 

migratorio  

Esta investigación está dividida en tres capítulos. En el primero se abordan las 

teorías asociadas a la migración con el objetivo de comprender sus causas, 

funcionamiento y perdurabilidad en las sociedades receptoras. Se contempla 

también la dinámica de la migración interna en México analizada en tres periodos: 

de 1900 a 1940, de 1940 a 1980 y de 1980 a 2010. Asimismo, se comentan algunas 

posturas sobre geografía de lo imaginario, esto con la finalidad de comprender las 
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percepciones de los migrantes, actores principales del fenómeno de análisis de este 

trabajo. 

En el segundo capítulo se indaga el contexto geográfico de Tijuana, su importancia 

económica y posición en la frontera norte de México. Se describe su historia desde 

sus orígenes hasta la actualidad, para esto se establecieron tres periodos de 

análisis basados en el origen, consolidación y desarrollo y resurgimiento. Por último, 

se hace una caracterización demográfica de los inmigrantes a partir del Censo 

General de Población y Vivienda de los años de 1980, 1990, 2000 y 2010.  

En el tercer capítulo, medular en la investigación, se aborda la estrategia 

metodológica que se llevó a cabo durante el trabajo, la cual contempla cinco fases. 

En este capítulo es donde se analiza la dinámica socioeconómica en la población 

inmigrante en Tijuana, a partir de los resultados obtenidos en las entrevistas 

semiestructuradas de campo, de las que se infieren aspectos de educación, salud, 

vivienda, empleo y percepción, que dan pauta para conocer diversos elementos de 

vital importancia en el trabajo. 

La metodología llevada a cabo está relacionada, primeramente, a la selección de 

Tijuana como lugar fundamental de investigación ya que esta ciudad es relevante 

en el tema de migración interna, debido a que es el polo de atracción migratorio más 

importante en el norte del país. Por otra parte, se eligió la entrevista 

semiestructurada como herramienta para dar a conocer la dinámica 

socioeconómica y la percepción de los inmigrantes. Más adelante, se hizo la 

búsqueda de bibliografía para construir un marco teórico sobre la migración, 

migración interna en México y Geografía de lo imaginario.  

Posteriormente, se obtuvo información estadística proveniente principalmente de 

INEGI, para realizar la caracterización demográfica de los inmigrantes, para las 

décadas de 1980 a 2010, además también se consultaron diversos textos con el fin 

de documentar la historia de Tijuana desde su fundación, su situación actual y sus 

aspectos económicos y sociales. Después, en el mes de julio de 2017, se efectuó 

el trabajo de campo, que consistió en realizar 100 entrevistas semiestructuradas a 
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población inmigrante que tuviera como residencia la ciudad de Tijuana y que 

proviniera de un estado diferente a Baja California. Finalmente, se procedió con el 

tratamiento de los resultados obtenidos en estas entrevistas, con los cuales fue 

posible cumplir los objetivos planteados en este trabajo.   

Esta investigación tiene como principal aporte mostrar la dinámica socioeconómica 

de la migración en la ciudad de Tijuana, considerando aspectos como lo son el perfil 

general de los inmigrados y su situación en rubros como lo es la educación, la salud, 

la vivienda y el empleo. A su vez, contribuye a comprender la percepción de los 

inmigrantes que tienen antes y después de su llegada a esta ciudad, asimismo, 

examina algunas cuestiones ligadas a sus expectativas y su cultura.      
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Capítulo 1. Posiciones teórico-conceptuales sobre la migración 

La migración vista como un fenómeno social ha sido estudiada por diversas 

disciplinas del conocimiento, entre cuales se pueden mencionar a la Economía, la 

Sociología, el Derecho, la Historia o la Geografía, las que han destacado por sus 

contribuciones y sus constantes investigaciones sobre el fenómeno migratorio a lo 

largo del tiempo, desde su perspectiva todas contemplan diferentes preguntas de 

investigación en sus estudios. 

De acuerdo con Cristina Blanco (2010), los estudios de migración sobre sus causas 

y consecuencias son relativamente, recientes y su progreso ha ido conforme el 

desarrollo de las ciencias sociales, de igual manera los métodos y las fuentes que 

son utilizados en las investigaciones.  

El fenómeno migratorio se ha desenvuelto en distintos contextos históricos, por lo 

que a lo largo de la historia la migración ha tenido diversas causas, características 

y consecuencias, dando lugar a diferenciadas formas de migrar, en este sentido las 

migraciones se han clasificado en tres grupos históricos, las primeras corresponden 

a las que sucedieron antes 1850 y se identifican como migraciones premodernas, 

el segundo grupo contempla a las migraciones modernas de 1850 a 1973, y el tercer 

grupo alberga a las migraciones contemporáneas a partir de 1973 hasta la 

actualidad (ibidem). 

La movilidad humana ha estado presente desde los primeros seres humanos que 

se movilizaron por el planeta, sin embargo, su estudio formal comenzó a partir de 

1885 con el geógrafo George Ravenstein quien formuló el primer estudio sobre 

migración al cual tituló “Las leyes de las migraciones” (Massey, 2009). 

En general, la explicación sobre las causas que motivan las migraciones ha sido 

abordadas desde dos perspectivas, las microteorías y las macroteorías:  

Las primeras, las microteorías, suponen una decisión plena y autónoma por parte 

del individuo o grupo familiar al momento de migrar, en donde este evalúa beneficios 

personales y económicos entre el lugar de origen y el lugar de recepción, siendo 

este último el que presenta las mejores condiciones.  
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Por su parte, las segundas, las macroteorías analizan el fenómeno migratorio como 

una consecuencia del diferencial de salarios entre diversos países, es decir, que las 

migraciones son consecuencia de los factores estructurales de la economía mundial 

y de su sistema productivo en el cual se encuentran las sociedades en condiciones 

distintas, por lo que la decisión de migrar no se asocia únicamente al individuo 

(Todaro, 1976 en Arango, 2003). 

Para la comprensión de los movimientos migratorios se han creado diversas teorías 

que intentan explicar sus variadas situaciones, como sus causas y consecuencias, 

los factores que inciden en la perdurabilidad de los migrantes en los lugares 

receptores, aquellas que analizan la función del migrante en el país receptor o bien, 

los elementos que lo llevan a él, sin embargo, cada teoría solo atiende la explicación 

de una fracción del fenómeno migratorio, ya que por la enorme cantidad de actores 

y circunstancias que intervienen resulta difícil establecer una teoría que explique en 

su totalidad el fenómeno migratorio (Urbano, 2006). 

Las migraciones son demasiadas diversas y multifacéticas y muy 

variados los contextos en los que se producen para que una única 

teoría pueda explicarlas [...] las limitaciones de las teorías sobre las 

migraciones son parte integral de las dificultades generales, que 

experimentan las ciencias sociales, cuando tratan de explicar el 

comportamiento humano (Arango, 2003:26,27). 

El fenómeno migratorio experimenta una diversidad en sus conceptualizaciones 

claves, al ser un fenómeno de interés multidisciplinar, los conceptos son muy 

diversos, pues, estos provienen de diversas áreas del conocimiento, no obstante, 

se ha intentado llegar a conceptualizaciones que ayuden a comprender qué es la 

migración y qué características posee. 

Para la comprensión de este fenómeno esta investigación contemplará los 

siguientes conceptos y características de la migración: 

La migración es un proceso en el cual un individuo o grupo de 

individuos se desplaza de una delimitación político-administrativa 

hacia otra diferente, por un plazo de tiempo muy amplio o definitivo, 
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de tal forma que este movimiento tiene un efecto en los procesos 

sociales, políticos, económicos y culturales, tanto en las naciones 

de origen, como en las naciones de recepción (Urbano, 2006:6).  

Por su parte Arango (1985) refiere que las migraciones son desplazamientos o 

cambios de residencia a cierta distancia -que debe ser significativa- y con carácter 

relativamente permanente o con cierta voluntad de permanencia. 

Las migraciones son el desplazamiento de una persona o un conjunto de personas 

desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos 

tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una 

determinada mejora (Giménez, 2003 en Micolta, 2005). 

Para complementar la idea sobre el concepto de migración, Blanco (op cit) alude 

que: 

-"El fenómeno migratorio es: 

• Espacial: El movimiento ha de producirse entre dos delimitaciones 

geográficas significativas (como son los municipios, las provincias, 

las regiones o los países): 

• Temporal: El desplazamiento ha de ser duradero, no esporádico. 

• Social: El traslado debe suponer un cambio significativo de entorno, 

tanto físico como social” (Blanco, 2000:16). 

El fenómeno migratorio se compone de diversas etapas: 

1. La preparación. El proceso migratorio usualmente comienza 

mucho antes del acto de migrar. Existe toda una etapa preparatoria, 

más o menos larga, según las condiciones de partida y llegada [...] 

En esta etapa, las personas hacen una valoración de lo que tienen 

y de lo que van a tener en el futuro. 

2. El acto migratorio. Corresponde al desplazamiento propiamente 

dicho desde el lugar de salida hasta el lugar de llegada.  
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3. El asentamiento. Se refiere al periodo que va desde que el sujeto 

llega al país receptor hasta que resuelve los problemas mínimos 

inmediatos de subsistencia.  

4. La integración. Es el final de proceso, y se refiere a la inmersión 

e incorporación de la nueva cultura hasta sentirla como propia, a 

partir de la aceptación y el interés por la misma (Tizón García et 

al.,1993 en Micolta, 2005:62). 

Las migraciones, de acuerdo con su duración en el lugar de destino, pueden 

clasificarse en dos tipos: transitorias y definitivas. Las migraciones transitorias son 

aquellas en donde el migrante establece su residencia de forma transitoria y 

definida. En contraste, por migraciones definitivas se entiende cuando los 

inmigrantes se establecen en el lugar receptor de manera permanente o por un 

prolongado espacio de tiempo (Blanco, 2000). 

Figura 1.1. La migración internacional 

Fuente: elaboración propia con base en Urbano, 2006:11 

 

 

Migrante

Se mueve de una
frontera jurídica,
administrativa y
política a otra

Derechos plenos

País de origen

País de recepción 

Derechos 
limitados

El tiempo de
permanencia es
cada vez más
amlio, llegando a
ser permanente

Impactos

Conivencia 
sociedad local-

comunidad 
inmigrante

Pérdida de mano 
de obra en el país 

de origen

Impacto en las 
políticas de 

control del país 
de origen y del 

receptor



 
9 

Los lugares de origen y de destino tienen condiciones que incentivan la migración, 

en este sentido, es posible aseverar que el fenómeno migratorio causa efectos 

socioeconómicos y culturales en los lugares implicados, los cuales pueden ser 

considerados como positivos o negativos dependiendo el contexto de cada país 

(Urbano, 2006). 

 

1.1 Teorías asociadas al estudio de las migraciones  

1.1.1 Teoría de las leyes de Ravenstein 

El primer esfuerzo que se realizó para estudiar las migraciones, como ya se 

mencionó, fue el elaborado por el geógrafo y demógrafo inglés George Ravenstein, 

quien, a través del análisis detallado de los censos de población de Inglaterra, llegó 

a crear lo que llamó “Las leyes de las migraciones”, las cuales fueron publicadas en 

un artículo de la revista “Journal of Royal Statical Society” en 1985.  

De acuerdo con Blanco (2000) los enunciados del demógrafo se pueden resumir en 

las siguientes afirmaciones:  

a) Existe una relación entre la migración y la distancia recorrida, de 

manera que a mayor distancia menor era el volumen de 

desplazamientos efectuados. Así, el mayor número de 

migraciones correspondían a desplazamientos cortos, 

disminuyendo su volumen a medida que aumentaba la distancia 

recorrida.  

b) Migración por etapas. Menciona que los movimientos 

migratorios hacia los grandes centros industriales y comerciales 

se llevan a cabo en etapas cuando la distancia a recorrer es 

larga. El movimiento se inicia desde los lugares más pobres 

hacia los centros más inmediatos de absorción, y desde éstos a 

otros más grandes y atrayentes para así llegar a los lugares con 

mayor atracción migratoria. 

c) Cada flujo migratorio produce una contracorriente 

compensatoria. 



 
10 

d) Existía una mayor propensión de emigrar desde zonas rurales 

que desde áreas urbanas. 

e) Las migraciones son fundamentalmente masculinas. Las 

mujeres migrantes, por su parte, prefieren las distancias cortas. 

f) Existe una relación directa entre tecnología y migración, por lo 

que, a mejores medios de transporte mayores flujos migratorios. 

g) La causa principal de los movimientos migratorios era la 

económica. Podrían existir otros factores que incitaban a las 

personas a querer emigrar, como razones sociales y culturales, 

sin embargo, ninguna se podía comparar con el deseo de 

mejorar su calidad de vida material (Blanco, 2000:62,63) 

Los puntos de carácter general que merecen ser resaltados de la 

síntesis de Ravenstein son, la detección empírica de una serie de 

características relativas al proceso migratorio, el predominio 

otorgado a las motivaciones económicas en las migraciones y el 

uso, por vez primera, aunque de forma de implícita, del marco 

analítico de atracción y repulsión (Arango, 1985:14). 

Los estudios de Ravenstein se centran en dimensiones materiales, examina los 

desplazamientos de población desde un enfoque sociodemográfico y económico 

(macro y micro) (Micolta, 2005).  

Dichas leyes han sido definidas como un conjunto de proposiciones 

empíricas generales, vagamente relacionadas entre sí, que 

describen las relaciones migratorias entre orígenes y destinos […] 

la denominación de “leyes” aplicada a tales regularidades empíricas 

debe tomarse simplemente en sentido figurado, no stricto sensu 

(Arango, 1985:7,8). 

Sin duda, las aproximaciones de Ravenstein han sido de gran importancia ya que 

han aportado las primeras posturas en el estudio del fenómeno migratorio, 

asimismo, repercutieron en la población científica para la creación y desarrollo de 

nuevas teorías, que en su momento ayudaron a comprender los movimientos 

migratorios y que hoy forman parte del marco teórico en la comprensión integral de 

las migraciones.  
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1.1.2 Teoría de Push & Pull 

El paradigma sobre el estudio del fenómeno migratorio fue lo que predominó hasta 

mediados del siglo XX, las teorías se desenvolvían en el contexto de la economía 

de la época, la cual percibía al ser humano como un hombre libre y racional, 

poseedor de sus decisiones, en este escenario se desarrollaron los enunciados de 

Ernest Ravenstein, siendo la base empírica de la siguiente propuesta que fue la 

teoría de los factores push-pull (Blanco, 2000). 

El modelo se basa en una serie de elementos asociados al lugar de 

origen que impelen (push) a abandonarlo al compararlos con las 

condiciones más ventajosas que existen en otros lugares (factores 

pull asociados al lugar de destino) [...] Así, factores de expulsión son 

una elevada presión demográfica, falta de acceso a la tierra, bajos 

salarios, bajos niveles de vida, falta de libertades etc. Por contra, los 

factores de atracción asociados al potencial al lugar destino serían 

los contrarios (ibidem:64).  

En este sentido, el individuo se encuentra en la posibilidad de evaluar lo que tiene 

en su lugar de origen con aquello que puede obtener en el lugar destino, siendo así, 

este es libre de elegir la decisión que más le convenga.  

Desde esta perspectiva, las migraciones se consideran funcionales, al contribuir al 

equilibrio del sistema y rentables tanto para los países como para los migrantes 

(Massey et al., 1998 en Micolta. 2005). 

Las críticas hacia este modelo se centran en su ahistoricidad e 

individualismo, así como no tener en cuenta el entorno social y 

político en el que se desenvuelven los procesos migratorios, 

limitando la libertad de acción de los sujetos.[…] El modelo tampoco 

explica por qué los migrantes eligen unos destinos y no otros, siendo 

de similares características, […] por otro lado, se dice, que el modelo 

es demasiado simplista, y no tiene en cuenta que las migraciones 

no son fenómenos individuales, sino sociales (Blanco, 2000:64). 

Las teorías desarrolladas en el contexto de la economía clásica tienen en común 

que perciben a la realidad social como un fenómeno que tiende al equilibrio, sin 
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embargo, para los siguientes modelos propuestos, la anterior premisa era errónea, 

afirmando que la realidad social era un escenario de lucha entre diversos sectores 

sociales, en los cuales existían intereses opuestos y que, por lo tanto, había un 

desequilibrio en la realidad social.  

Las teorías posteriores trataron de explicar que la decisión de migrar no radicaba 

únicamente en el migrante, sino que, había factores que incidían en la toma de la 

decisión para migrar, factores estructurarles que principalmente estaban asociados 

a desigualdades económicas o bien, respondían a demandas de trabajo de los 

países desarrollados. 

 

1.1.3 Teoría nueva economía de las migraciones laborales 

El principal exponente de esta teoría es Oded Starck, […] comparte con otras teorías 

la elección individual y racional para migrar, sin embargo, el actor que busca 

maximizar su utilidad es más la familia, o el hogar, que el migrante en sí mismo 

(Arango, 2003). 

Para Starck no es el sujeto individual el que elabora las estrategias 

migratorias para mejorar sus condiciones de vida materiales, sino la 

familia. Los movimientos migratorios son el resultado de una acción 

colectiva ubicada en el seno familiar. Dicha acción no es unitaria, 

sino que se diversifica. Ante una situación económica adversa, la 

familia reacciona desarrollando diversas estrategias de 

supervivencia y generando diversos tipos de migraciones, […] 

colectiva o individuales (Blanco, 2000:66). 

De acuerdo con Massey et al., (2000) él o los individuos de la familia que migran no 

lo hacen únicamente para incrementar los ingresos, sino que lo hacen para 

diversificar las fuentes de ingresos para así poder minimizar los riesgos, y para tratar 

de disminuir las limitaciones que están relacionadas con una serie de fallas 

pertenecientes al mercado de trabajo. 

En este sentido menciona que los hogares tienen la capacidad de controlar los 

riesgos a su bienestar económico diversificando la ubicación de recursos, y que por 
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lo tanto, mientras un individuo tiene alguna actividad económica relacionada a la 

economía local otros en cambio, pueden ser enviados al mercado de trabajo 

extranjero donde los salarios y las condiciones de trabajo son mejores que en la 

localidad de origen, así pues, si se suscitan dificultades en la obtención de ingresos 

las remesas funcionarán como una alternativa de sobrevivencia. 

Las críticas hacia esta teoría radican en que los escenarios y contextos que 

describe, los cuales caracteriza como flujos sostenidos durante varios decenios 

entre zonas rurales en el país de origen y destino en un país desarrollado resultan 

idiosincráticos, además, tampoco contribuye al entendimiento de los movimientos 

migratorios que se diferencian por ser menos estables o consolidados (Arango, 

2003). 

 

1.1.4 Teoría del mercado dual 

La teoría del mercado dual que también es conocida como la teoría del mercado del 

trabajo segmentado, tiene como máximo representante a Michael Piore y está 

basada en las causas que originan las migraciones. 

De acuerdo con Piore, la inmigración no es causada por factores de 

empuje en los países expulsores (salarios bajos o desempleo muy 

alto), sino que, el origen de la migración sitúa su explicación en el 

nivel macro de los factores estructurales determinantes. Las 

migraciones, por lo tanto, obedecen a una demanda permanente de 

mano de obra en las sociedades industriales avanzadas, que tiene 

su origen en ciertas características intrínsecas a éstas y que, a su 

vez, produce una segmentación en sus mercados de trabajo 

(Massey, et al., 2000:17). 

Para Michael Piore el requerimiento de inmigrantes se basa en cuatro 

características estructurales de las economías más avanzadas: 

a) La inflación estructural. Los salarios no solo reflejan las condiciones 

de oferta y demanda: también confieren status y prestigio, 

cualidades sociales inherentes a los empleos a los cuales los 
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propios salarios están imbricados. Como resultado, los salarios 

ofrecidos por los empleadores no son enteramente libres para 

responder a cambios en la oferta de trabajo. Existe una variedad de 

expectativas sociales informales y mecanismos formales 

institucionales (como los contratos colectivos, las clasificaciones 

empresariales) que aseguran que los salarios correspondan a las 

jerarquías de prestigio y status que la gente percibe y espera.  

Si los empleadores buscan atraer trabajadores para empleos 

descalificados en el piso de la jerarquía ocupacional, simplemente 

no pueden aumentar los salarios. Aumentarles los salarios puede 

alterar las relaciones sociales definidas entre status y remuneración. 

Si los salarios se aumentan en ese piso, habrá fuertes presiones de 

aumentar los salarios en cantidades correspondientes en otros 

niveles de jerarquía. Atraer trabajadores nativos elevando los 

salarios de los trabajadores de nuevo ingreso en tiempos fuertes de 

escasez es caro y disruptivo. Por lo que los patrones buscan 

soluciones más rápidas y baratas, como la importación de 

trabajadores migrantes quienes aceptan los salarios.  

b) Problemas motivacionales. Las jerarquías ocupacionales también 

son críticas para la motivación de los trabajadores, en tanto, que la 

gente no trabaja solo por un ingreso sino también por la 

acumulación y mantenimiento de un status. El problema es 

ineludible y estructural porque cada piso de la jerarquía de empleo 

no puede ser eliminado del mercado de trabajo. Lo que los patrones 

necesitan son trabajadores que vean los empleos de menor nivel 

simplemente como medios para obtener ingresos, sin implicaciones 

de status. La mayoría de los migrantes, buscan ganar dinero para 

metas específicas que puedan mejorar su status o el bienestar del 

hogar. Y aunque los migrantes puedan darse cuenta de que los 

empleos de fuera tienen un status menor, no se siente como 

miembro de la sociedad receptora, se ve a sí mismo como miembro 

de su comunidad de origen, dentro de la cual el trabajo foráneo y 

remesas representan honor y prestigio.  
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c) Dualismo económico. Mientras que el capital es un factor fijo de 

producción, el trabajo es un factor variable cuyos costos de 

infrautilización (desempleo) recaen sobre el propio trabajador. Por 

lo tanto, ante situaciones adversas, el empresario buscará optimizar 

los recursos económicos antes que los laborales, optimizará el 

capital invertido en aspectos más básicos de la producción e 

implementará estrategias productivas que tiendan a la optimización 

de los recursos humanos de acuerdo con los segmentos primarios 

y secundarios del mercado de trabajo. El segmento secundario del 

mercado de trabajo será el que sufra las consecuencias de las 

fluctuaciones propias de los ciclos económicos. Así, los bajos 

salarios, la escasa cualificación, el bajo status laboral difícilmente 

atraerán a los trabajadores nativos, siendo el mercado de trabajo 

externo la única vía para cubrir esas necesidades. 

 

d) La demografía de la fuerza de trabajo. Las anteriores características 

estructurales generan una clara y permanente demanda de 

trabajadores extranjeros por parte de las economías receptoras. 

Tres acontecimientos  en la demografía de la fuerza de trabajo de 

las economías más industrializadas han influido en esta tendencia: 

la presión de las mujeres para una participación socio laboral más 

igualitaria, el incremento del número de divorcios que convierte 

muchos casos de trabajo femenino el único sustento del ingreso 

familiar, y la disminución del número de nacimientos que junto con 

las altas expectativas educativas, eliminan una buena porción de 

trabajo juvenil, por lo que se recurre a los trabajadores extranjeros 

(Blanco, 2000:67-69).  

La teoría enunciada por Piore no menciona argumentos relacionados a que los 

migrantes en su contexto de racionalidad toman la libre decisión de migrar, lo cual 

la diferencia de las anteriores teorías enunciadas, para el autor la oferta y los 

estímulos de los trabajos de jerarquías bajas que ofrecen los países     

industrializados, representan una oportunidad de desarrollo económico para los 
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inmigrantes, favoreciendo los flujos migratorios que son iniciados por la demanda 

laboral (Massey et al., 2000). 

Lo anterior, se acentúa con la mala percepción que tienen los nativos de los países 

desarrollados sobre los empleos de bajos salarios (que por ende simbolizan 

jerarquías laborales bajas) y que repercute en la negativa aceptación de estos 

empleos (ibidem). La reticencia de los trabajadores autóctonos a ocupar trabajos 

pocos atractivos no se soluciona con el incremento de los salarios, porque elevarlos 

en el extremo inferior de la escala laboral exigiría incrementarlos proporcionalmente 

en los siguientes escalones, generando inflación estructural (Arango, 2003). 

Las argumentaciones de Piore ponen en manifiesto el papel clave 

que juegan las economías de los países receptores en la propia 

génesis de los actuales movimientos migratorios. Los movimientos 

migratorios no son, por tanto, mecanismos tendentes a mitigar los 

desequilibrios de la economía mundial, sino más bien es un 

elemento que tiende a perpetuarlos (Blanco, 2000:69). 

Si bien, la teoría hace aportaciones sobre el entendimiento de las causas de las 

migraciones internaciones, está lejos de ser irreprochable, pues no contempla que 

también existen factores que inhiben a migrar como los factores push, asimismo, en 

la actualidad, no todos los flujos migratorios se generan bajo el reclutamiento de 

trabajadores foráneos, sino que, en las economías industrializadas la mayoría de 

los inmigrantes lo hacen por cuenta propia (Arango, 2003). 

 

1.1.5 Teorías asociadas a la perdurabilidad de las migraciones 

Estas teorías intentan explicar los elementos que influyen en la perdurabilidad de 

los inmigrantes en las sociedades receptoras, en primer lugar, están las teorías que 

se centran en que la durabilidad y término del movimiento migratorio está asociado 

al propio proyecto migratorio, otras, sin embargo, afirman que el fenómeno 

migratorio es flexible y dinámico y que existen factores que inhiben en su 

perdurabilidad y termino. […] son diversos los factores que influyen en la duración, 

entre los cuales se puede mencionar: las políticas migratorias, semejanza cultural y 
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social, aceptación en la sociedad receptora, adaptación y las características que el 

individuo tenga, entre otros (Blanco, 2000). 

La teoría de las redes migratorias refiere al conjunto de relaciones interpersonales 

que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o candidatos a la 

emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en 

el destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o 

alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas (Arango, 2003).  

De acuerdo con la teoría, los primeros migrantes que llegan al lugar de destino no 

tienen lazos sociales lo cual vuelve costoso el proceso de migrar, a diferencia de los 

siguientes migrantes que tendrán mejores condiciones al momento de migrar, pues, 

las redes sociales con las que se cuenta en el lugar de destino bajan los costos 

potenciales de la migración, de esta manera, se hace más sencillo el acceso al 

empleo y la asistencia (Massey et al., 2000). 

Cada nuevo migrante reduce el costo de las migraciones 

subsecuentes, y éste expande el conjunto de personas con lazos en 

el exterior, lo que, a su vez reduce los costos de un nuevo conjunto 

de gente, causando que algunos migren y así sucesivamente […] Si 

las redes de migrantes están bien desarrolladas harán de la 

migración un recurso confiable y seguro como fuente de ingreso, 

reduciendo el riesgo de traslado para todos aquellos nuevos 

migrantes con los cuales estén relacionados (ibidem:27).  

Otro factor que contribuye en la corta o duradera estadía de los migrantes en el 

lugar receptor son los lazos de parentesco y amistad, en algunos casos el casarse 

y tener hijos serán factores determinantes que perpetuarán la migración. Por último, 

y no menos importante, la teoría hace mención de la importancia de los vínculos 

ideológicos y culturales que influirán perdurabilidad de las migraciones (Blanco, 

2000).  

Otra teoría que trata el tema de la perdurabilidad de las migraciones es la llamada 

teoría institucional, la cual menciona que cuando la migración internacional 

comienza, surgen instituciones (lucrativas o voluntarias) que se encargan de brindar 
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ayuda ante los escenarios creados por el desbalance entre las personas que 

pretenden ingresar a los países ricos y la cantidad limitada de visas que estos 

países conceden (Massey et al., 2000). 

En los países desarrollados surgen organizaciones humanitarias 

para reforzar los derechos y mejorar el tratamiento que se da a los 

migrantes legales o indocumentados […] estas organizaciones 

también ofrecen a los migrantes, consejo, servicios sociales refugio, 

asistencia legal acerca de cómo obtener documentos legales y a un 

aislamiento de las fuerzas y autoridades legales de migración 

(ibidem:29). 

De acuerdo con Massey con el paso del tiempo las instituciones llegan a ser bien 

conocidas por los migrantes, constituyendo un vínculo para acceder a los mercados 

laborales extranjeros, por lo tanto, al desarrollarse organizaciones para apoyar y 

promover el traslado internacional, el flujo de migrantes se institucionaliza más y 

más y se independiza de los factores que originalmente lo causaron. 

La extensión y desarrollo de organizaciones humanitarias dificultan la regulación y 

el control gubernamental sobre los flujos, en la medida que tales organizaciones 

ofrecen cada vez mayor resistencia a la instauración y despliegue de políticas de 

control de la inmigración (Blanco, 2000). 

 

1.1.6 Teorías asociadas a la funcionalidad de las migraciones 

Estas teorías analizan las consecuencias de los desplazamientos de las 

migraciones sobre las diferentes economías y sujetos económicos. Existen dos 

desarrollos teóricos en esta dimensión; el primero conocido como teorías del 

consenso y el segundo como teorías del conflicto. 

Para las teorías del consenso, los movimientos de mano de obra representan un 

elemento positivo para todos los individuos implicados en el proceso productivo, los 

inmigrantes se integran a los empleos más bajos de la jerarquía laboral, sin 

embargo, con el paso del tiempo estos tienen la posibilidad de ascender a 

escalafones más altos con mejores remuneraciones en las sociedades receptoras, 
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lo anterior es factible a través de la capacitación y la adquisición de habilidades y 

conocimientos adquiridos por la experiencia laboral, permitiendo así, que nuevos 

migrantes se integren a los escalafones que han quedado libres (Blanco, 2000). 

Esta teoría retoma la idea del equilibrio, pues menciona que los movimientos 

migratorios son benéficos para todos los actores implicados.  

Así pues, los desplazamientos de mano obra son beneficiosos para 

las economías emisoras y receptoras, pues equilibran las 

diferencias de necesidad de mano de obra que existen a nivel 

internacional; para los trabajadores inmigrantes, pues mejoran sus 

condiciones de vida con respecto a su situación de origen; para los 

trabajadores nativos, pues la mano de obra inmigrante posibilita que 

estos no tengan que realizar los trabajos más “penosos” y peor 

remunerados (ibidem:79,80). 

De acuerdo con Blanco (2000), la teoría del conflicto señala que los inmigrantes se 

incorporan en el escalafón más bajo de la jerarquía laboral, sin embargo, los 

beneficios producidos no son tan optimistas como lo menciona la teoría del 

consenso. 

En este sentido, afirma que la afluencia de inmigrantes genera la división de la clase 

trabajadora de nativos y extranjeros, por una parte, los trabajadores inmigrantes 

conscientes de su condición y de su estatus en la jerarquía laboral (inferior a la de 

los nativos) podrían tener enfado con los trabajadores nativos, y por otra, los 

trabajadores originarios podrían percibir a los inmigrantes como una competencia, 

es decir, alguien que les arrebata las oportunidades de su país, lo antes dicho, 

traería beneficios para los "patrones", pues debilita cualquier intento de organización 

social en la exigencia de derechos y libertades  para la clase trabajadora. 

Finalmente, la teoría dice que el conflicto dado entre los extranjeros y nativos de la 

clase trabajadora puede ser superado cuando estos comprendan que pertenecen a 

un mismo núcleo social y comparten los mismos intereses y oportunidades.  
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1.2 Migración interna en México 

Con base en Sobrino (2010), quien menciona que la migración interna en México 

está relacionada con el desplazamiento de personas hacia polos de atracción, los 

inmigrantes están influenciados por el nivel de desarrollo del lugar de origen y el 

lugar de destino. En este sentido, los lugares receptores se perciben como zonas 

más desarrolladas y que con un mayor crecimiento económico, asimismo, el grado 

de recesión que puedan llegar a tener los estados también contribuirá en la dinámica 

de los flujos migratorios.  

Un elemento que destaca del fenómeno migratorio es que durante la etapa de 

sustitución de importaciones la migración estuvo mediada por la apertura de nuevas 

industrias, las cuales no fueron selectivas en incorporar a población migrante en la 

actividad económica, sin embargo, en años recientes es posible observar que los 

flujos migratorios que se dan con el principal objetivo de laborar presentan una alta 

selectividad de los trabajadores. Otro componente que ha determinado la decisión 

de los migrantes sobre el destino es la calidad de vida por lo que, las oportunidades 

no figuran como un elemento primordial de atracción, sino que, también el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) es contemplado a la hora de migrar.  

La migración tiene como común denominador el uso de variables espacio y tiempo. 

Desde el punto de vista de espacio, la migración suele definirse como un 

movimiento que atraviesa un límite geográfico [...] si el cruce ocurre dentro de un 

mismo país, entonces se refiere a migración interna (ibidem). 

De acuerdo con Pimienta, la migración interna se refiere a todo 

movimiento espacial de la población dentro de las fronteras de un 

país que implica un cambio de residencia y tiene como resultado la 

permanencia continúa en el lugar de destino. Asimismo, el 

movimiento migratorio cruzará límites municipales, estatales o 

regionales con la finalidad de cambiar su lugar de residencia usual 

(Pimienta, 2015:10). 
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La migración se define como el cambio de residencia habitual de las personas hacia 

otra. […] En la migración intervienen dos áreas geográficas, aquella donde se inicia 

el desplazamiento que se le denomina “región de origen” y aquella donde se finaliza 

que se llama “región destino”. […] Cuando la migración ocurre entre dos regiones 

de un mismo país se le denomina “interna” (Partida, 1994). 

En palabras de Chávez (1999), los movimientos de la población al interior del país 

son tan diversos que no necesariamente implican el paso de una división político-

administrativa, pues también pueden ocurrir al interior de una misma entidad 

federativa. 

Los migrantes internos a su vez se clasifican, según la naturaleza rural o urbana de 

su lugar de residencia habitual y de acuerdo con el lugar al que migran: 

1. Migrantes rurales: 

 

1.1. hacia otras áreas rurales (migración interrural) 

1.2. hacia áreas urbanas (migración rural-urbana) 

 

2. Migrantes urbanos 

 

2.1      hacia otras áreas urbanas (migración interrubana) 

2.2      hacia áreas rurales (migración urbano-rural)  

                        (Raczynsky,1981:90). 

Por otro lado, en los movimientos migratorios dentro de un país, con base en el 

tiempo de residencia en el lugar receptor, se puede distinguir: 

La migración definitiva, se refiere al cambio definitivo del lugar de 

residencia que implica un cruce de la división político-administrativa. 

En México, este cruce puede darse entre localidades, entre 

municipios o entre entidades federativas.  

La migración temporal, la población puede desplazarse hacia otra 

localidad dentro del mismo municipio, a otro municipio o bien hacia 
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otra entidad federativa, pero no cambia de manera definitiva su lugar 

de residencia.  

La migración pendular, puede ubicarse como una modalidad de la 

migración temporal porque no hay cambio definitivo del lugar de 

residencia. Su particularidad es el tipo de movilidad de la población, 

pues se trata de desplazamientos diarios o semanales, en general 

de corta distancia, pero que pueden implicar el traslado a otro 

municipio o bien a otra entidad federativa (Chávez, 1999:55-56).  

Los cambios de residencia de la población mexicana en general, pueden asociarse 

a la diferencia de desarrollo económico que se presenta entre diversas zonas del 

país, estos movimientos de la población van desde zonas poco favorecidas 

económicamente hacía lugares que tienen un mayor crecimiento económico, en los 

que es posible encontrar más oportunidades a diferencia de los lugares de origen. 

Las combinaciones de todos estos movimientos han sido múltiples, presentándose 

tanto, desplazamientos realizados del medio rural hacia un medio semi-urbano a 

uno urbano y pasar después al extranjero, ubicándose allá, en el campo de las 

ciudades (Stern, 1983 en Chávez, 1999).  

Para Romo et al., (2013), el estudio de la migración interna se ve afectado por el 

tamaño de las unidades geográficas involucradas, dado que la movilidad de los 

migrantes es más palpable si la unidad geográfica es pequeña, contrario a lo que 

sucede si las unidades son extensas. 

En este sentido menciona que, serán más evidentes los flujos migratorios que 

atraviesen entidades político administrativas que sean pequeñas, a diferencia de los 

flujos migratorios que se den en entidades grandes (Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, 

Sonora, Yucatán etc.), en estos casos, aunque la movilidad se realice a distancias 

considerables de un municipio a otro no se reflejará indicios de migración existente 

en los censos. 

En México es posible conocer a la migración intraestatal a través de los censos, sin 

embargo, estos solo contabilizan a la migración interna reciente que corresponde al 

grupo de edad de cinco años en adelante, por ello, en un momento determinado, se 
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limita el conteo de la magnitud de la migración absoluta, pues restringe el grupo de 

edad de cero a cuatro años.  

De acuerdo con Sobrino (2010), el crecimiento de la población en México se ha 

caracterizado por un crecimiento poblacional desigual década con década, y este 

se ha dividido en tres periodos, los cuales han sido diferenciados con base en la 

tasa de crecimiento poblacional anual de país.  

El primer periodo, abarca de 1900-1940, durante este periodo la población aumentó 

de 13.6 millones de habitantes a 19.7, es decir un incremento de seis millones de 

personas, con una tasa de crecimiento poblacional anual (TCPA) de 0.9%; el 

segundo, de 1940 a 1980, con un aumento de 47.1 millones de habitantes y con 

una TCPA de 3.1%, finalizando el periodo con 66.8 millones de habitantes; el tercero 

contempla de 1980 y hasta la actualidad, con un TCPA de 1.9%,  y un incremento 

de más de 50 millones de habitantes.  

La migración absoluta es responsable del cambio en la geografía de 

la población nacional, es decir, de la redistribución de la población 

del territorio. En términos del volumen migratorio, en 1900 las 

entidades de mayor atracción se agrupaban en el centro-norte del 

país, en tanto que en 2000 se dispersaron hacia las tres metrópolis 

y el estado de Baja California (Sobrino, 2010:51). 

Como migración absoluta se entenderá a toda la población que reside 

habitualmente en un lugar distinto al lugar de nacimiento.  

En México se estudia a la migración absoluta interna a través de los censos 

poblacionales que se han realizado desde 1895, no obstante, existen dificultades 

con el censo de 1940 y el conteo de 2005, pues estos no contemplan el lugar de 

nacimiento de las personas. 

A lo largo de la historia de México el número de personas que cambia su residencia 

ha ido en incremento, para el año 1900 la migración absoluta representaba el 6% 

respecto a la población total, sin embargo, para el 2000, la población migrante se 

triplicó a un 18% (Romo et al., 2013). 
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La velocidad de crecimiento de la migración absoluta creció paulatinamente entre 

censo y censo, y a la par del crecimiento de la población total del país, no obstante, 

aunque el número de inmigrantes creció década con década, se nota un 

estancamiento en términos relativos a partir de 1980 (1980: 16.8%, 2000: 17.6 y 

2010: 17.6) (ibidem).  

La función de ajuste en la velocidad de cambio de la migración 

absoluta indica que su mejor desempeño ocurrió en 1900-1940, 

mientras que en 1940-1980 hubo una disminución y a partir de 1980 

se estabilizó. Es decir, la migración absoluta mostró el crecimiento 

relativo más acelerado durante las primeras décadas del siglo y no, 

como se hubiera esperado, en los años caracterizados por un 

significativo crecimiento demográfico, avance en la urbanización e 

incremento del PIB por habitante. (Sobrino, 2010:44).  

La migración interna es un fenómeno que requiere que sea estudiado, por un lado, 

desde la perspectiva de sus causas y que debieran ser analizadas de manera 

minuciosa y concreta, ya que estas se dan en diversos contextos sociales, y por 

otro, por los impactos que la migración realiza en los lugares de arribo, lo anterior, 

representa la comprensión de uno de los fenómenos sociales que se dan sobre el 

territorio.  

Lo anterior da pauta para analizar las migraciones de acuerdo con los periodos que 

menciona Sobrino (op cit). 

 

1.2.1 Periodo de 1900 a 1940  

De acuerdo con Gollás (2003), los primeros años de este periodo se caracterizan 

por el deterioro de la economía mexicana que estaba bajo el régimen porfirista, 

acompañado de la devaluación del peso mexicano, lo cual tuvo importantes 

repercusiones en diversos sectores de la economía, que como consecuencia trajo 

la disminución de los salarios industriales, del ingreso agrícola per cápita y de la 

baja demanda de productos mexicanos en el extranjero, en general, se puede hablar 

de una reducción de todos los salarios del país, que detonó aún más la 
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precarización de las condiciones de vida lo que propició la Revolución de 1910. El 

periodo revolucionario puede asociarse a un estancamiento económico del país, 

pues existió una rápida inflación y deterioro de los salarios y el empleo.  

Posteriormente, de 1920 a 1930 se suscitaron diversos acontecimientos políticos 

que marcaron el rumbo del país, como por ejemplo la caída del gobierno de 

Venustiano Carranza y la revuelta huertista. En esta década, la economía mexicana 

se encontraba inmersa en un contexto mundial de depresión económica, sin 

embargo, en México el PIB se elevó en más de 20%, además de que se observó 

una expansión del sector manufacturero y comercial. 

Para 1933, las condiciones económicas mundiales habían mejorado, contribuyendo 

a que el comercio con el exterior mejorara, de esta forma, esta década se diferencia 

por un rápido crecimiento económico. A partir de esta fecha se pusieron en marcha 

diversas políticas que determinaron el desarrollo económico y social del país, por 

ejemplo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se realizaron obras de 

infraestructura en el sector agrícola y se llevó a cabo la distribución masiva de 

tierras, créditos financieros y vías de comunicación en zonas rurales, entre otras. 

Respecto a lo demográfico, Sobrino (2010) menciona que la migración absoluta 

durante el periodo de 1900-1940 se caracterizó por tener como migrantes a mujeres, 

esto se explica, como consecuencia del periodo revolucionario, el cual promocionó 

el reparto de tierras agropecuarias ocupándose en mayor medida a los hombres, lo 

que causó su establecimiento en los lugares de origen, lo anterior, dio pauta a que 

las mujeres migraran. 

Para 1900, las entidades que tenían los índices más altos de inmigración (60% de 

la migración interna absoluta respecto al resto de las demás entidades) 

correspondieron al Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Durango y 

Nayarit. Por otro lado, los estados expulsores fueron Puebla, Jalisco, Guanajuato, 

Estado de México, Zacatecas y San Luis Potosí. 

En lo que refiere a la distribución territorial y su cambio de los 

emigrantes absolutos, entre 1900 y 1930 el número de entidades 

con el mayor volumen aumentó de seis a ocho, con Hidalgo y 
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Michoacán como nuevos destinos, y con una notoria presencia de 

entidades de las regiones occidente y centro, flujos que tuvieron 

como destino preferente la Ciudad de México y la región frontera 

norte. El Estado de México figuró como la entidad con el mayor 

número de emigrantes absolutos (Sobrino, 2010:48).  

La Ciudad de México históricamente ha sido un polo de atracción debido a su 

desarrollo urbano y oportunidades en su oferta laboral, en el periodo de 1900-1930, 

la ciudad fue la entidad que recibió más inmigrantes, durante este lapso los 

migrantes representaron aproximadamente el 50% de la población de la capital. 

En el periodo de 1900- 1940 se sentaron las bases para la 

expansión de la tasa de natalidad, al tiempo que el grado de 

urbanización avanzó de 11 a 20%. […] el periodo es caracterizado 

por la mayor velocidad de cambio en el monto migratorio absoluto, 

la expulsión no se ajustó a las condiciones del desarrollo local, y se 

aprecia un patrón más aleatorio, o menos selectivo, en las 

condiciones de vida de los emigrantes (Sobrino, op. cit. p:51-53). 

Los flujos migratorios en esta etapa se dieron principalmente desde zonas rurales 

hacia las ciudades más importantes del país, como lo fue la Ciudad de México y la 

de Guadalajara, estos flujos en mayor medida correspondieron a migración 

definitiva en los lugares receptores.  

 

1.2.2 Periodo de 1940 a 1980 

Este periodo es caracterizado por el auge de la economía mexicana, la cual se 

identifica por tener un crecimiento económico sostenido para formar una nación 

moderna e industrializada, desde 1940 y hasta 1970, la tasa anual de crecimiento 

de la economía del país osciló entre el 6 y 7%, por lo que el ingreso per-cápita 

aumentó año tras año en un 3%, además de que sucedió una aceleración 

demográfica de la población mexicana (Gollás, 2003). 

La aceleración demográfica de este periodo se explica, en parte, por 

la drástica disminución de la mortalidad […] la esperanza de vida al 
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nacimiento aumentó […] la fecundidad se había mantenido 

constante desde 1895 […] el cambio en la estructura de la población 

por edades significó una carga económica desproporcionada […] el 

ritmo de expansión demográfica provocó desequilibrios en los 

mercados de trabajo y creó presiones adicionales sobre los recursos 

de capital y naturales del país (ibidem:10-11) 

Durante esta etapa, se identifica el soporte del gobierno para impulsar la economía 

nacional, esto a través del apoyo financiero a la industria nacional, que buscaba 

sustituir los productos manufacturados del extranjero, por aquellos que fueran 

hechos por la industria local mexicana, su objetivo principal, era fortalecer la 

actividad industrial como eje para el desarrollo económico para el país (Guillén, 

2013). 

[…] Se dieron, por otra parte, también estímulos fiscales de 

depreciación acelerada para aquellas empresas mexicanas que 

invirtieran en maquinaria producida en el país. […] la licencia de 

importación fue otro medio para estimular la producción industrial 

nacional. La proporción del total de importaciones que requerían 

licencia aumentó de 38 por ciento en 1956 a 65 por ciento en 1964. 

Los permisos para la importación fueron instrumentos 

proteccionistas poderosos que garantizaron el mercado interno a la 

industria nacional (Gollás, 2003:13).  

Aunque el ritmo de crecimiento de la economía era acelerado, no lo fue así con las 

oportunidades de empleo, Gollás (2003), afirma que para 1970 alrededor del 44.8% 

de la fuerza de trabajo se encontraba subocupada, lo anterior, producto de la 

utilización de nuevas tecnologías de producción, que de alguna manera fueron 

“ahorradoras” y no permitieron una mayor creación de empleos, el grueso de la 

migración rural-urbana no se empleó fundamentalmente en el sector industrial, sino 

en actividades de baja productividad. En México es posible observar que el 

subempleo y la Población Económicamente Inactiva (PEI) ha crecido 

considerablemente. 
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El modelo de sustitución de importaciones favoreció la zona fronteriza del norte de 

la República, en la cual se establecieron empresas maquiladoras que tenían como 

objetivo la expansión urbana. Sin embargo, a finales de la década de los ochenta 

este modelo se agotó, y dio apertura al mercado internacional en el contexto del 

neoliberalismo (Sobrino, 2010).  

En el contexto demográfico, Sobrino (2010) alude que este periodo se caracteriza 

por la contundente caída de las tasas de mortalidad acompañado del sostenimiento 

de las tasas de natalidad, esta dinámica demográfica implicó que al finalizar 1980, 

la población total del país se triplicara en comparación con la etapa de 1900 a 1940. 

El periodo representa el cambio de la distribución espacial de la población de lo rural 

a lo urbano y se explica debido a que el crecimiento de la poblacional se dio 

principalmente en las zonas urbanas.  

De igual forma menciona que los flujos migratorios estuvieron conformados por más 

mujeres que hombres, sin embargo, cabe señalar que la migración masculina a 

partir de 1940 comenzó a incrementarse década con década, lo anterior, tiene 

relación con el modelo de sustitución de importaciones, pues las empresas estaban 

interesadas en la contratación de fuerza de trabajo masculina, lo que influyó a que 

los hombres migraran más.  

La población que residía en un estado diferente al de su nacimiento en el periodo 

de 1940 a 1980, aumentó aproximadamente a 10 000 000 de personas, lo que para 

el año de 1980 significó el 16% de proporción de la migración respecto a la población 

total, aumentando en un 10% en comparación con 1900.  

Las entidades que tuvieron una mayor presencia de inmigrantes correspondieron a 

el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Baja 

California y Jalisco. Por otra parte, las entidades con mayor expulsión de migrantes 

fueron Puebla, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Hidalgo y Michoacán, sin embargo, el censo de 1980 revela un cambio en el patrón 

de estados, desapareciendo San Luis Potosí e Hidalgo y la adhesión de la Ciudad 

de México, Veracruz y Oaxaca, destacando la Ciudad de México como la entidad 

con mayor emigración. 
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Las principales ciudades del país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para 

1980 concentraron el 58% del volumen total de la migración absoluta, esto se 

relaciona a que durante este periodo se priorizó el desarrollo económico y social de 

las ciudades, por lo que las políticas públicas estaban destinas al beneficio de los 

habitantes primordialmente de las ciudades, además que también se buscó hacer 

crecer a ciudades más pequeñas. Los flujos migratorios se daban desde entidades 

de las regiones Occidente, Centro y Sursureste (Sobrino, 2010). 

 

1.2.3 Periodo de 1980 a 2010 

Económicamente en esta última etapa que se analiza, sobresalen las diversas crisis 

económicas que se presentaron en el país y que, respectivamente sucedieron en 

los años de 1976, 1982, 1987 y 1995 durante los sexenios priistas. Estas crisis 

influyeron negativamente en la economía mexicana y como consecuencia llevaron 

a México a elevar su deuda total externa. Las crisis económicas fueron provocadas, 

en general, por errores de política económica, colapso de flujos financieros, el alto 

grado de endeudamiento del país, la extrema inflación, entre otros (Gollás, 2003; 

Sobrino, 2010). 

Gollás menciona que entre las medidas que adoptó el gobierno para lograr una 

economía más estable y salir de las crisis se pusieron en marcha diversos planes, 

pactos y tratados como lo fueron el Programa Inmediato de Reordenación 

Económica (PIRE) en 1982, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 

(PECE) en 1988, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 

1994 entre otros. Para 1988, la economía mostró una disminución significativa en la 

inflación, sin embargo, el desempleo aumentó por lo que las cifras del subempleo 

se elevaron considerablemente, asimismo, la pobreza en el país se había acentuado 

más con diferencia en años anteriores, la economía mexicana durante esta etapa 

se caracterizó por ser débil y tener un bajo crecimiento económico. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, a principios de 1994, y una vez resuelto el problema de 

las empresas, entre 1995 y 1998 el PIB del país aumentó a un ritmo 
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de 5.6% anual, impulsado fuertemente por el incremento de las 

exportaciones manufactureras, al tiempo que la evolución 

económica nacional inició su estrecha sincronización con el ritmo de 

la economía de los Estados Unidos; entre 1998 y 2003 se observó 

una caída en el crecimiento del PIB nacional motivado por la crisis 

estadounidense de 2001 (Mejía, Martínez y Rendón, 2005 en 

Sobrino, 2010:41). 

A partir del año 2000, Germán et al., (2015), señalan que la economía mexicana 

registró un crecimiento económico lento, aunque es posible observar un incremento 

del PIB, este se mantuvo por debajo de 4.1% por lo menos hasta el 2012. En materia 

de empleo mencionan que no se generaron los empleos suficientes que demandaba 

la sociedad mexicana, debido al poco crecimiento económico que se daba en el 

país. Cabe señalar que, el subempleo constituyó la mitad de los empleos generados 

en 2000-2012. 

Los gobiernos panistas no aplicaron políticas distintas a las de los 

gobiernos del PRI, sino que las continuaron y las profundizaron, 

ocurriendo un escaso crecimiento económico, una disminución de 

la competitividad, poca generación de empleos formales, 

disminución de los salarios reales y una escasa inversión, pero un 

importante incremento en el gasto en fuerzas armadas y un 

aumento en la violencia en todo país, en aras de lucha contra el 

narcotráfico (ibidem:14). 

Por otro lado, en el aspecto demográfico durante el periodo de 1980-2010, este se 

caracterizó por el aumento de las tasas de mortalidad y el decremento de las tasas 

de natalidad, asimismo, por la disminución del crecimiento de la urbanización con 

diferencia al periodo de (1940-1980). La velocidad del incremento de la migración 

absoluta a partir de 1980 se estabilizó (Sobrino, 2010). 

La estabilización en la velocidad de la migración absoluta se relaciona con el modelo 

económico instaurado en el país de apertura comercial, en primer lugar, la poca 

capacidad por parte del gobierno en la creación de empleos ante la gran demanda 

y segundo, el detrimento de los salarios de las personas ya empleadas. Es decir, 
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que a la hora de migrar las personas evaluaban el costo-beneficio entre su lugar de 

origen y el de destino, lo que hace pensar que los posibles migrantes ya no 

encontraban con facilidad oportunidades y condiciones sociales que los motivaran 

a migrar (ibidem).  

En la actualidad, la migración interna posee cinco características 

fundamentales. Primera, la tendencia en su crecimiento se ha 

estabilizado; la segunda, la migración interna es más cuantiosa que 

la internacional; tercera, se han dado algunos cambios en los 

orígenes y destinos, esto es, las entidades de la frontera norte han 

reducido su capacidad de atracción, y se consolidaron las que son 

sedes de nodos turísticos y las que rodean al Distrito Federal; 

Cuarta, la migración rural-urbana ha disminuido mientras que la 

urbana-urbana se ha incrementado; quinta, la selectividad del 

migrante está ampliamente documentada (Partida, 2003; PNUD, 

2009; Rodríguez, 2007 en  Romo, et al., 2013:84). 

Las entidades que mostraron la mayor recepción de migrantes, en 1980 fueron el 

Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Baja California, 

concentrando el 60% de la migración absoluta del país, para 2000, estas entidades 

se mantuvieron, sin embargo, resalta el gran incremento de migrantes hacia Baja 

California, al duplicar su cifra con respecto a 1980 y la incorporación de Tamaulipas. 

Por otra parte, las entidades con mayor expulsión en 1980 fueron la Ciudad de 

México, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Jalisco y Oaxaca. En el año 

2000, las entidades expulsoras cambiaron con Ciudad de México en primer lugar, 

Veracruz, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Jalisco.  

En los periodos que se han analizado, los inmigrantes en México han tendido a 

desplazarse hacia diversos destinos de atracción, sin embargo, éstos se han 

concentrado con mayor proporción en algunos estados de la República Mexicana, 

siendo la Ciudad de México y Frontera Norte las regiones que han tenido el mayor 

volumen de inmigrantes provenientes del centro y sur del país (Sobrino, 2010). 
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Lo anterior motiva a investigar por qué durante la historia de la migración interna en 

México lo migrantes tienden a seleccionar un lugar como destino primordial por 

encima de otros, como se ha visto en la investigación la selección de los lugares de 

destino por parte de los migrantes es muy dinámica, lo cual hace cuestionarse en 

cuáles son las características que debiera tener un lugar para ser elegido, y además 

conocer las condiciones socioeconómicas en las que las personas migran. 

 

1.3 Geografía de lo imaginario 

La integración de lo imaginario en investigaciones sociales se ha realizado desde 

diversas disciplinas como lo son la filosofía, la sociología, la antropología y la 

psicología, esto se ha hecho desde décadas atrás a través de diversos pensadores 

contemporáneos, los primeros análisis que contemplan lo imaginario provienen de 

la filosofía, sin embargo, los estudios de estas disciplinas han tenido como 

interrogante en común saber cuál es el papel que juega la imaginación en el 

quehacer humano, ya que la imaginación es un componente de la subjetividad 

humana que ayuda a dar explicación a ciertos fenómenos sociales (Hiernaux y 

Lindón, 2012). 

En la actualidad son varios los autores que han instado a revalorizar el estudio de 

la subjetividad, en consecuencia, esto ha tenido influencia en recolocar el tema de 

los imaginarios en las ciencias sociales. Retomar los imaginarios significa 

comprender nuevas formas de estudiar el mundo y su relación con el ser humano. 

En la geografía, Gastón Bachelard, en su análisis de la poética del espacio, trata los 

imaginarios y su relación con la vida cotidiana y sus espacios, lo anterior, constituyó 

las principales bases dentro de la geografía, pues este análisis estudió la relación 

del ser humano con su espacio a través de los imaginarios (ibidem). 

Hiernaux y Lindón (2012) mencionan que en la ciencia geográfica la inclusión de los 

imaginarios con el objetivo de comprender la relación de las sociedades con su 

espacio es algo totalmente innovador, un nuevo enfoque que apenas ha sido 

iniciado y que por lo tanto representa un desafío. Esta nueva forma de estudiar el 
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espacio es una señal positiva de transformación en la ciencia, no obstante, no es 

del todo conocida y generalizada por los geógrafos. 

La integración de la dimensión de lo imaginario en la geografía -en 

el análisis geográfico- no es una forma de querer revelar desde la 

disciplina ciertos aspectos “culturales” que pueden parecer 

innovadores, para reposicionar a la disciplina por mucho tiempo 

desvalorizada por otros campos del saber social. Antes bien se trata 

de una necesidad apremiante en el contexto de la renovación y 

revisión de su objeto de estudio: al asumir que el espacio no se 

reduce a la simple materialidad, se requieren aproximaciones que 

desborden la materialidad sobre diversos flancos, y uno de ellos es 

lo imaginario (Hiernaux y Lindón, 2012: 15). 

La razón por la cual la geografía es capaz de incluir lo imaginario en sus estudios 

radica en la relación que existe entre el sujeto y su subjetividad, pues esta última 

está fuertemente ligada con los imaginarios ya que estos forman parte de ella, la 

cual es espacial y social por estar relacionada con el entorno y con los otros, lo 

anterior, permite que los imaginarios puedan ser contemplados como un método de 

estudio en un objeto de estudio, como lo es el espacio. Por ello, los estudios 

geográficos que incluyen lo imaginario, se cristalizan en priorizar la indagación de 

esas espacialidades imaginadas (ibidem). 

Una característica central de la geografía es que se interesa en los 

imaginarios y los aborda como imaginativos territoriales o 

espaciales. En esencia, el asunto es más menos sutil porque las 

imágenes que las personas construyen en su relación con el mundo 

exterior a sí mismas siempre están relacionadas con los otros y el 

entorno, y por lo mismo siempre son sociales y espaciales al mismo 

tiempo (Hiernaux y Lindón, 2012:16). 

De acuerdo con estos mismos autores, la intensión de analizar ciertos fenómenos 

sociales a partir de lo imaginario tiene que ver con que las imágenes, siempre han 

formado parte de la relación del ser humano con su entorno. Las imágenes se crean 

de la condición humana de estar provistos de sistemas perceptivos y cognitivos. 
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Estos sistemas que permiten entender y percibir el entorno es lo que hace posible 

que se puedan elaborar imágenes mentales de esos entornos. Por lo anterior, el 

asunto de la imagen forma parte de la condición humana y por ello también de los 

temas de interés de las ciencias sociales. 

El imaginario no se limita únicamente a la expresión gráfica y pura de una imagen, 

es más bien un entretejido de imágenes que sirven como una herramienta en el 

“andar” de las personas en el mundo. El imaginario es entonces la relación de 

diversas imágenes que son dotadas de un significado y valor a través de un 

individuo o colectivo. Las imágenes contribuyen sustancialmente en la creación del 

imaginario, empero, solo es una parte de él. El individuo es quien cierra y caracteriza 

al imaginario por medio de su subjetividad. 

Por lo tanto, el imaginario es un conjunto de “imágenes mentales” relacionadas que 

confieren, a un individuo o a un grupo, un significado y una coherencia en cuanto a 

su localización, distribución e interacción de los fenómenos en el espacio. El 

imaginario contribuye a organizar las concepciones, percepciones y las prácticas 

espaciales (Debarbieux, 2003:489 en Claval, 2012). 

La imagen representa la figuración en la cual se sintetiza el 

imaginario. El imaginario requiere de esa imagen como su 

concreción, pero al mismo tiempo el imaginario desborda la imagen. 

El imaginario es toda esa trama de sentido tejida en torno cada pieza 

de la imagen. La imagen es interna a los sujetos. Una expresión de 

ello es que el lector la puede reproducir mentalmente sin dificultad. 

Pero resulta que esa imagen también se ha materializado como una 

expresión gráfica, que ha sido reproducida en muy diversos medios, 

y ha circulado con matices y variantes (Hiernaux y Lindón, 2012:17). 

Lo imaginario alude al aspecto social, de esencia inmaterial, pero que se materializa. 

En este sentido, resulta difícil separar la anterior concepción dentro de lo que se 

comprende por imaginario. El estudio del espacio a través de la imagen en la 

geografía se ha consolidado en diversos temas como lo son el paisaje, la percepción 

del espacio, la exteriorización de las imágenes mentales y la cartografía (ibidem).  
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Cuando lo geógrafos trabajan en sus análisis con lo imaginario, es posible observar 

que sobresalen representaciones, en especial aquellas que están relacionadas con 

el espacio, al medio, a los paisajes, a los lugares de trabajo, lugares de ocio 

etcétera. Les interesa estas representaciones porque ayudan a entender los 

lugares, su realidad, cabe mencionar que la experiencia transfigura la realidad 

estudiada (Claval, 2012). 

Tratar lo imaginario en el presente trabajo podrá ayudar a conocer cuál fue la 

concepción que los migrantes otorgaron a la ciudad de Tijuana antes de su llegada, 

esto con el fin de investigar si sus imaginarios han sido un elemento que los ha 

motivado a migrar, de igual forma para aquellos casos en donde la ciudad Tijuana 

no hubiera sido su destino final para migrar.  

Asimismo, se abordará el imaginario “actual”, el significado y valor que los migrantes 

dan a la ciudad posteriormente de su llegada y ya como residentes en esta ciudad, 

para saber si el imaginario que ellos elaboraron se mantiene de igual manera al que 

tenían antes de llegar o si este ha sido modificado a partir de su llegada y ya como 

residentes. 

Relacionado a lo anterior y en palabras de Claval (2012), autor quien menciona que 

actualmente en geografía, se usa el término imaginario aplicándolo en particular a 

los entornos soñados para vivir ahí o para pasar su tiempo de esparcimiento. 

Muchas veces se inspiran más en el deseo y no tanto en dar respuesta a una 

necesidad. 

En este sentido, se pretende investigar en qué contribuyó a tomar la decisión de 

migrar a Tijuana, y si esta decisión fue relacionada con la idea de un lugar soñado 

para vivir, pues como menciona Claval los imaginarios están relacionados con 

entornos soñados para vivir y esto posiblemente alienta a migrar.  

Los imaginarios establecidos en cualquier sociedad funcionan como guías para la 

acción, orientan a los individuos acerca de qué y cómo hacer o interpretar los 

hechos; pero al mismo tiempo, esto transforma permanente los imaginarios 

sociales, dando lugar a lo nuevo (Lindón, 2007 en Bertoncello, 2012:206).  
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Indagar en los imaginarios individuales y colectivos significa comprender desde una 

perspectiva innovadora el funcionamiento del fenómeno migratorio, si bien es 

conocido que existen componentes tangibles que influyen en las personas a tomar 

la decisión de migrar, que motivan al migrante en su camino hasta el lugar receptor 

y que hacen más o menos duradero el tiempo de residencia en estos lugares 

destino, abordar lo imaginario será un método que posiblemente confirmará los 

preceptos ya conocidos y/o revelará interpretaciones y representaciones que 

orientaran la práctica migratoria. 
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Capítulo 2. Caracterización económica y social de la Ciudad de Tijuana 

2.1 Localización geográfica 

La Ciudad de Tijuana se encuentra ubicada en el noroeste del Estado de Baja 

California, el cual pertenece a una península que se extiende a lo largo de 1 200 

kilómetros y que contiene a dos estados, Baja California y Baja California Sur, el 

primero tiene una administración político-administrativa de cinco municipios: 

Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. Al norte limita con la 

ciudad de San Diego, en el Estado de California, en EE. UU; al sur con los 

municipios de Playas de Rosarito y Ensenada; al este con el de Tecate y al oeste 

con el Océano Pacífico (Figura 2.1).  

Figura 2.1. Ubicación de la Ciudad de Tijuana 

 

     Fuente: elaboración propia con base en diversas fuentes consultadas. 
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El municipio de Tijuana tiene una extensión 879.2 kilómetros cuadrados que 

representa aproximadamente el 3% del estado. Respecto a su organización 

territorial se divide en nueve delegaciones municipales que corresponden a 

Centenario, Centro, Cerro Colorado, La mesa de Otay, La Presa, La Presa rural, 

Playas de Tijuana, San Antonio de los Buenos y Sánchez Taboada (Figura 2.1). 

Figura 2.2. Entrada a la ciudad de Tijuana (zona turística) 

 

                                                 Fuente: tomada en la visita de trabajo de campo, 2017 

La ciudad es la cabecera del municipio que lleva el mismo nombre y pertenece al 

municipio más poblado del estado. Coloquialmente la ciudad es conocida como la 

esquina de México y su ubicación representa a la urbe más noroccidental de México 

y más septentrional de América Latina. La ciudad se encuentra a una altura de 20 

metros sobre el nivel de mar.  

Tijuana pertenece a la Franja Fronteriza Norte de México (FNM), la cual se extiende 

desde el Océano Pacifico en el oeste, hasta el Golfo de México en el este del país, 

con una longitud aproximada de más de 3 122 km. La FNM comprende únicamente 

a aquellos municipios (38) que colindan directamente con Estados Unidos, aunque 

también es común que la FNM sea definida a partir de los estados limítrofes con 

EE. UU., tales como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas (Klagsbrunn, 1988); (Figura 2.4). 
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Figura 2.3. Muro fronterizo México-EUA en Playas de Tijuana 

 

Fuente: tomada en la visita de trabajo de campo, 2017 

 

Para la Secretaria de Economía (2016), la FNM refiere al territorio comprendido 

entre la línea divisoria internacional al norte del país y la línea paralela a una 

distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre 

el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México, así como el 

municipio de Cananea, Sonora. 

La FNM es una región heterogénea, pues las zonas de esta región se caracterizan 

por mostrar diferentes condiciones naturales y un desarrollo histórico desigual lo 

que ha propiciado diversos escenarios económicos y culturales. Algunas zonas de 

la FNM como Tijuana se caracterizan por la poca integración económica con el resto 

del país, y su orientación directa con EE. UU. (ibidem) (Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Franja Fronteriza Norte de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura citada. 

Es posible señalar importantes diferencias entre las ciudades y municipios más 

significativos del lado mexicano, en términos históricos, económicos y 

demográficos, lo que adicionalmente también impide considerarla como una región 

homogénea (Simonelli, 2000). 

La franja fronteriza norte de México ha experimentado uno de los 

crecimientos poblacionales más significativos e interesantes del 

país durante el presente siglo. En términos estrictamente 

demográficos las magnitudes y los cambios de este crecimiento se 
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explican casi en su totalidad por los impactos que ha tenido la 

intensa migración hacia la zona desde el interior del país (Zenteno, 

1993:105). 

De acuerdo con Barajas et al., (1992), menciona que el traslado masivo de personas 

hacia la frontera norte de México hasta los años sesenta, fue debido a los 

diferenciales en los niveles de vida que persistían en muchos estados del centro y 

sur de la República, además, por las oportunidades que había en esta región influido 

por la cercanía de un país desarrollado. En buena medida estos traslados se 

explicaban por procesos de migración hacia Estados Unidos.  

Posterior a los años sesenta el crecimiento poblacional se vio influenciado por los 

grandes proyectos instalados en diversas ciudades fronterizas, como el Programa 

de Industrialización Fronteriza, que contemplaba a la industria maquiladora, la cual 

configuró un proceso económico y social para la región, en 1991 esta industria 

representó el 90% de los empleos generados en industrias a nivel nacional (ibidem). 

Con base en proyecciones de población, la FNM seguirá teniendo un crecimiento 

poblacional importante, que sobresale respecto a la tasa de crecimiento a nivel 

nacional, este crecimiento está ligado a la migración interna. En los próximos 25 

años se estima una tasa de crecimiento por debajo del 1% a nivel nacional, mientras 

que en la FNM el crecimiento esperado será a ritmos de entre 1% y 2% (González, 

s.f).  

El citado incremento poblacional ha causado la conurbación de las ciudades de 

Tijuana, Palayas de Rosarito y Tecate (ZMTPRT), la ZMTPRT es una región que 

puede ser visualizada como una zona de oportunidades laborales, con altos niveles 

de vida y predominio de actividades integradas al mercado, sin embargo, las 

ciudades fronterizas como Tijuana presentan problemas relacionados a la 

organización y equipamiento urbano, pobreza, deficiente articulación de vialidades 

y transporte, deterioro ambiental e inseguridad (Rojas y Venegas, 2009). 

La zona metropolitana de Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate se localiza en el 

noreste del estado de Baja California, la superficie total comprende las tres 

cabeceras municipales: Tijuana, Rosarito y Tecate, equivalente al 1.68% del total 
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de la entidad y alberga al 55% de la población del estado lo que la ha conformado 

como la quinta zona metropolitana de país (ibidem).  

Esta área metropolitana tiene una integración funcional socioeconómica con San 

Diego la cual es considerada como una de las ciudades más grandes de Estados 

Unidos que funciona como centro financiero, económico y cultural, por su parte 

Tijuana, es la ciudad con la economía más grande en el noreste de México. La 

conexión económica de la ZMTPRT con otros lugares del mundo es a través de los 

puertos fronterizos de Tijuana y Tecate (Mungaray, 2010). 

Tijuana ha mostrado un crecimiento económico y demográfico que en gran medida 

está relacionado a su estrecha relación con San Diego. Su desarrollo económico ha 

dado pauta a que sea una de las ciudades más importantes, convirtiéndose en un 

notable polo de atracción del país. Además, por su importancia económica, Tijuana, 

es considerada como un punto cultural que posee una identidad única y diversa en 

el norte de México, con una amplia riqueza en expresiones artísticas, creación de 

bienes y oferta cultural.  

 

2.2 Contexto histórico 

2.2.1 Los orígenes de Tijuana (1900-1940) 

La primera cultura que habitó el área fue la de los Kumiai, la cual se encontraba 

desde Torry Pine, en California, hasta la zona central del Estado de Baja California. 

Las evidencias encontradas se ubican en el Valle del río Tijuana en tiempos de la 

llegada de los españoles. Era una cultura seminómada y vivían en chozas hechas 

a base de ramas que eran abandonadas con el cambio de estación. Su alimentación 

estaba basada a la recolección, caza y pesca (Shipek, 1969, 1993 y Piñeira y Ortiz, 

1985 en Ojeda, 2008).   

La fundación de la ciudad de Tijuana se encuentra entre las más recientes de la 

historia de México. Tijuana tiene poco más de 120 años desde su creación en 1889, 

y por muchos años fue un lugar que estuvo incomunicado con el resto del país. El 

lugar en donde ahora está establecida en sus inicios tuvo alrededor de 240 
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pobladores en un rancho conocido comúnmente como el de la Tía Juana. Su 

creación, crecimiento y desarrollo está estrechamente relacionado con el de la 

ciudad vecina de San Diego (Zenteno, 1993). 

Existe una segunda hipótesis sobre el origen del nombre de la ciudad y esta refiere 

a que el nombre proviene de la lengua nativa de los Kumiai, los cuales llamaban a 

el área como “Tijuan o Ticuan”, que en su lengua significa “Cerro Tortuga”, el cual 

hacía referencia al Cerro Colorado que es la elevación más alta en la ciudad. 

La historia de Tijuana en esta época fue una “historia de rebote” de lo que aconteció 

en California, EE. UU. (Piñeira, 1985 en Zenteno, 1993). 

La historia del surgimiento de Tijuana y su proceso de desarrollo 

están decisivamente determinados por la especifica ubicación 

geográfica de la ciudad, que hasta la actualidad determina sus 

rasgos característicos. El turismo proveniente de Estados Unidos 

fue un detonante esencial para el comienzo del desarrollo urbano 

de Tijuana (Klagsbrunn, 1988:14).  

En las primeras décadas del siglo XX se dieron importantes cambios económicos y 

espaciales en la frontera noroeste entre México y Estados Unidos. Con el término 

del monopolio de la compañía Commercial Pacific Steamship en 1905, el puerto de 

San Diego se convirtió uno de los principales receptores de barcos mercantes, 

aunado con la apertura del Canal de Panamá en 1914, San Diego se desarrolló con 

relevantes repercusiones para Tijuana (Piñeira y Ortiz, 1985 en Ojeda, 2008). 

El crecimiento económico de Tijuana comienza con el impulso de actividades en el 

sector turístico, lo anterior,  debido a que tras prohibirse en el estado de California 

las cantinas y las carreras de caballos en 1911, Tijuana se convirtió en el lugar 

predilecto para establecer nuevos negocios que satisficieran las necesidades de 

ocio de población estadounidense, de esta manera se construyó el primer 

galgódromo y la expedición de permisos para llevarse a cabo corridas de toros y 

juegos de azar (Zenteno, 1993). 
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Tijuana ha tenido diversas crisis y auges económicos a lo largo de su historia, en 

gran medida han sido resultado del desarrollo económico de Estados Unidos, la 

primera crisis que se suscitó fue con la entrada de este país en la Primera Guerra 

Mundial, pues ante la neutralidad de México en esta guerra, Estados Unidos cerró 

sus fronteras lo que redujo el turismo y los ingresos en la ciudad. Esta situación de 

crisis culminó con el término de la guerra y la reapertura de la frontera, y a la 

implementación de una nueva ley llamada “Ley seca”, que prohibía el consumo de 

alcohol en todo EE. UU., por consiguiente, las ciudades fronterizas se vieron 

beneficiadas, con lo que se produjo la conocida “época de oro” del turismo en 

Tijuana (ibidem). 

El turismo no solo provocó la apertura de lugares destinados al ocio, sino que 

también, hubo necesidad de abrir tiendas de curiosidades, planchadurías, 

restaurantes y hoteles, y en general lugares que cubrieran las necesidades de vida 

de la población tijuanense. Con el crecimiento económico en la ciudad, fue posible 

establecer impuestos a los negocios, lo que permitió que se realizaran obras 

públicas como pavimentación y la ampliación del sistema de agua potable, entre 

otras.  

El crecimiento económico de Tijuana, influenciado en parte por las leyes prohibitivas 

en los Estados Unidos, derivó en un aumento poblacional a causa de la migración 

interna, pues de 1 028 habitantes en 1921 esta llegó a 8 384 en 1930, a pesar de 

las pocas oportunidades laborales (Klagsbrunn,1988). 

Este aumento de la población también se vio acentuado por el regreso de migrantes 

establecidos en Estados Unidos que, tras la crisis de 1929, obligó al gobierno 

estadounidense a repatriar a mexicanos que laboraban en sus ciudades, por lo que 

muchas familias decidieron residir en Tijuana, lo que dio surgimiento a los primeros 

barrios como el de Libertad e Independencia (ibidem). 

Para Zenteno (1993) la crisis de 1929 no tuvo consecuencias fuertes en el sector 

económico de Tijuana, sin embargo, el término de las leyes prohibitivas en 1933 

como la “ley seca”, trajo consigo una fuerte crisis en la ciudad y precariedad de sus 

actividades económicas. En el mismo año, las ciudades de Tijuana y Ensenada se 
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declararon como “perímetros libres” para el comercio internacional, lo que constituyó 

la principal medida estatal de fomento a la región.  

[…] el establecimiento de los perímetros libres experimentales para 

las localidades de Tijuana y Ensenada (1933). Su creación permitió 

la importación de mercancías exentas del pago de impuestos, 

siempre y cuando estas fueran consumidas o utilizadas dentro de 

territorios mencionados. Este sistema aduanero puso los cimientos 

para la evolución de otro de bastión de la economía actual de 

Tijuana: el comercio (Zenteno, 1993:111).  

Para mediados de los años treinta, los pocos casinos que quedaban en la ciudad 

tuvieron que cerrar sus puertas, pues en México se había establecido una nueva ley 

que prohibía las casas de juego a nivel nacional, por lo que la economía tomó un 

nuevo rumbo (Klagsbrunn,1988). La política de los perímetros libres en Tijuana y la 

designación de San Diego como sede militar y su intercambio comercial, fueron los 

propulsores económicos durante la década de 1930 (Ojeda, 2008). 

 

2.2.2 Consolidación y desarrollo de la ciudad de Tijuana (1940-1980) 

El comienzo de los años cuarenta se caracterizó por el auge de la economía 

tijuanense y el acelerado incremento del número de habitantes a causa de la 

migración (Zenteno, 1993). 

El crecimiento demográfico de Tijuana, actualmente una ciudad con 

unos 80, 000 habitantes, debe atribuirse en gran medida a la 

migración interna. Esta afirmación es válida también para otros 

municipios de Baja California, ya que en esta entidad el porcentaje 

de migrantes provenientes de otros estados es desde la década de 

1940 es mucho más elevada que en cualquier otra parte de México 

(Klagsbrunn, 1988). 

Durante esta época se puso en marcha el “Plan de recuperación de los territorios”, 

el cual tenía como objetivo modificar la estructura productiva de la región fronteriza, 

propiciar su poblamiento y mejorar su infraestructura de obras públicas, 
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comunicaciones y transportes, esto ante el interés expansionista de Estados Unidos 

en territorios expansionistas en el norte de México.  

La ciudad de Tijuana para los años cuarenta mostró un dinámico desarrollo 

económico que en gran parte era resultado de décadas precedentes, para ese año 

el 45% de los trabajadores se encontraban en el sector servicios, a su vez el sector 

del comercio concentraba 23% de la Población económicamente activa (PEA), esta 

época representó el auge de la economía y el alza en la demografía en Tijuana 

(Zenteno, 1993). 

La entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial (1941), 

el establecimiento en el puerto de San Diego de la base naval 

norteamericana más importante para la guerra del Pacifico, dieron 

pie al despegue demográfico y a la constitución definitiva de Tijuana 

como una importante localidad urbana fronteriza y nacional 

(Zenteno, 1993:113). 

Lo anterior, se relaciona con la llegada de soldados a San Diego y su paso hacia 

México, estos estaban en espera o de regreso de la guerra, por lo que los centros 

de vicio y de comercio tuvieron un crecimiento económico. Por otra parte, el 

incremento poblacional se debió a la migración proveniente del interior del país, que 

llegó a la ciudad tras ponerse en marcha el Programa de Braceros entre los 

gobiernos de México y Estados Unidos (Barajas et al., 1992). 

El Programa de Braceros se estableció, fundamentalmente, ante la falta de mano 

de obra en EE. UU en el sector de la agricultura durante la Segunda Guerra Mundial, 

el programa fue renovado en diversas ocasiones pues a través de su 

institucionalización fue posible la explotación de la mano de obra mexicana, para 

las contratistas representó una buena opción en el ahorro de recursos.  

En su trayecto hacia el país vecino del norte, muchos migrantes se establecieron en 

ciudades fronterizas, los cuales esperaban una oportunidad de empleo, sin 

embargo, una parte de estos migrantes radicó finalmente de forma más estable en 

Tijuana, por lo que llevó al incremento de la demanda de bienes y servicios y su 

crecimiento como ciudad (Klagsbrunn, 1988). 



 
47 

Zenteno (1993) menciona que la prosperidad de la economía tijuanense y el 

crecimiento demográfico fueron prolongados hasta los años sesenta debido a 

diversas razones. El turismo fronterizo y la demanda de servicios por parte de 

población estadounidense en México, como, por ejemplo, la sastrería, peluquería o 

la mecánica y los incentivos creados a partir de la zona libre en pro del comercio y 

de la industria ayudaron al fortalecimiento de la economía. 

Con la actividad generada en la región a causa de la Segunda Guerra Mundial, la 

década de los cuarenta registró una de las tasas de crecimiento de población 

históricamente más altas, y para 1950 hubo una tasa de crecimiento poblacional de 

10.8% en Tijuana y 6.6% en San Diego (INEGI, 2000; Sandag, 2000 en Ojeda, 

2008). 

En los años cincuenta, la población de Tijuana continuó aumentando, porque lo que 

el crecimiento de la zona urbana ejerció una mayor presión poblacional sobre 

territorio. En esta década se inicia un proceso de urbanización-industrialización que 

desplazó ciertas actividades del sector primario que generaban riqueza en la ciudad. 

Asimismo, el crecimiento poblacional provocó que se disminuyeran las áreas de 

vegetación, la agricultura y a la ganadería extensiva. La urbanización en Tijuana 

mostró un rezago debido a la falta de planes ordenamiento territorial y a la demanda 

de espacio a causa del crecimiento poblacional, por lo que aparecieron los primeros 

asentamientos en la periferia de la ciudad (Ojeda, 2008). 

La consolidación del Programa de Braceros provocó que muchos migrantes que se 

dirigían hacia Estados Unidos se establecieran en ciudades fronterizas, de la misma 

manera, su término en 1964 ocasionó la estadía en Tijuana de mexicanos que 

fueron despedidos y repatriados, quedándose temporal o permanentemente en la 

ciudad (Zenteno, 1993). 

Gran número de los mexicanos que habían regresado habían logrado emplearse, 

sin embargo, las ciudades fronterizas no estaban preparadas para absorber en su 

totalidad la mano de obra que había arribado, por lo que en 1965 el gobierno 

mexicano puso en marcha el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF), el 

programa fue el principal medio de aprovechamiento de mano de obra y durante el 
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cual se dio el máximo asentamiento de maquiladoras en la frontera norte y en la 

ciudad de Tijuana (Klagsbrunn, 1988) 

Trasladaron a la frontera norte de México principalmente aquellas 

fases del proceso productivo que requieren un empleo intensivo de 

la mano de obra, con el objetivo de ahorrar costos de salarios. […] 

el programa debería tener una serie de efectos positivos, en 

especial la creación de empleo, la transferencia de tecnología 

moderna y un elevado ingreso de divisas […] las maquiladoras 

ocupaban predominantemente a mujeres jóvenes de 16 a 25 años 

(Klagsbrunn, 1988: 23).  

Como consecuencia de estas medidas, numerosas plantas –en especial 

ensambladoras o maquiladoras fuertemente integradas con la economía de EE. 

UU.- se trasladaron a la frontera impulsando la industrialización en la zona (Salas, 

1989 en Ojeda, 2008). 

Además, de emplear mano de obra barata, los reglamentos de las maquiladoras 

rehabilitaron los perímetros libres como zonas francas, con lo que abrían el paso a 

la libre importación de materias primas, equipo de capital y al establecimiento de 

nuevas empresas que provenían del extranjero, las zonas francas debían fomentar 

la producción regional, impulsar el turismo y la creación de empleo, todas estas 

medidas posibilitaron el surgimiento de la Industria Maquiladora de Exportación 

(Zenteno, 1993). 

Aunque en Tijuana se vivieron épocas de prosperidad económica por varias 

décadas, cabe mencionar, que existieron ámbitos que no mostraban un progreso. 

Los problemas de abasto de servicios públicos como el agua potable, las diferencias 

sociales y la disputa por el suelo y la vivienda acompañado del crecimiento 

desordenado en la ciudad fueron patentes que estuvieron siempre presentes.  

(Hiernaux, 1986 en Barajas et al., 1992).  

En general, durante la década del setenta se presentó un relativo estancamiento 

económico. Lo anterior, puede relacionarse con la recesión económica en EE. UU 

a mediados de los setenta, y con la sobreevaluación del peso frente al dólar que no 



 
49 

contribuyó a la competitividad internacional de la mano de obra, por lo que varias 

empresas maquiladoras tuvieron que cerrar.  

A mediados de la década del setenta, con la recesión económica en EE. UU, 

muchas maquiladoras cerraron. La sobrevaloración del peso en esta década 

provocó que la mano de obra perdiese atractivo en el mercado mundial, lo que tuvo 

un efecto negativo en el desarrollo de Tijuana (Zenteno, 1993). Por otro lado, las 

tasas de crecimiento de la población al término de los setenta disminuyeron 

drásticamente en Tijuana (3%) y aumentaron un poco en San Diego (3.2%) (INEGI, 

2000; Sandag, 2000 en Ojeda, 2008). 

En consecuencia, se observó poca creación de empleos durante esta década, para 

1974 las maquiladoras habían generado más de 9 000 de empleos, sin embargo, 

para 1979, solo se crearon alrededor 270 empleos más.  

El entendimiento del contexto económico de esta ciudad es de vital importancia para 

comprender la caída del crecimiento demográfico de 1970 a 1980 a causa de la 

disminución de la migración hacia esta ciudad y el aumento de la migración hacia 

Estados Unidos aunado al estancamiento de la economía tijuanense 

(Zenteno,1993). 

 

2.2.3 Resurgimiento de la ciudad de Tijuana y situación actual (1980-

2010) 

Durante la década de los años ochenta del siglo pasado, México se encontraba ante 

una crisis económica que afectaba a todo el país, y por supuesto a la región 

fronteriza del norte en la cual era evidente el deterioro de las condiciones de vida. 

La devaluación del peso, el menoscabo del salario y la inflación no permitía que las 

personas pudieran hacer frente a esta situación. Aunque en la década anterior, la 

economía de Tijuana se había estancado, para 1982, las épocas de prosperidad 

habían quedado definitivamente atrás (Klagsbrunn, 1988). 

Esta crisis que se vivió en México llegó a ser benéfica para Tijuana, no obstante, no 

representó ser en su totalidad positiva para los tijuanenses, ya que las condiciones 
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de vida que habían tenido en décadas precedentes no fueron del todo recuperadas. 

La tasa de cambio favoreció el dólar estadounidense, por lo que el comercio, el 

turismo y los servicios en Tijuana comenzaron a recuperarse constituyendo un pilar 

para la renovación de la economía, frente a un salario bajo de la mano de obra 

mexicana la región fronteriza aumentó su atracción para que nuevas industrias 

maquiladoras se establecieran (ibidem). 

[…] el producto interno bruto del país (México) se contrajo a 3.7% 

durante 1986, sin embargo, una ciudad fronteriza fue todo un caso 

de crecimiento. La economía de Tijuana se expandió un 7% en 1986 

e hizo alarde de una tasa de desempleo del 1%. Atraída por la 

relativa baratez de la fuerza de trabajo, la industria fronteriza ha 

continuado en auge, atrayendo capital internacional no solo de los 

Estados Unidos, sino también de Japón, España y otros países 

europeos (Fernández, 1989: 39 en Zenteno, 1993:124).  

Entre las décadas del ochenta y noventa del siglo pasado, la industria maquiladora 

creció aceleradamente a ritmos que no se habían visto antes en la ciudad, el número 

de establecimientos se cuadriplicó y el número de empleos se quintuplicaron. En 

1987, Tijuana fue el municipio más importante respecto al número de maquiladoras 

y empleos generados, además el trabajo de la construcción y las comunicaciones 

también se vieron beneficiados a partir del crecimiento económico (Zenteno, 1993). 

La atracción de las industrias hacia Tijuana puede relacionarse con la baratez de la 

mano de obra, no obstante, otros factores permitieron el regreso de las 

maquiladoras, estos son:  

a) El control y la aplicación creciente de tecnología flexible por las 

grandes empresas extranjeras 

b) La corporatización global de prácticas comerciales como un 

recurso para levantar barreras a los nuevos competidores  

c) La mayor asistencia de los gobiernos centrales para fortalecer 

sus empresas nacionales  

d) La mayor optimización de la economía de escala vía la 

centralización de proveedores y el uso de tecnología flexible 
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(Ramírez y González Aréchiga, 1989:9-10 en Zenteno, 

1993:125) 

Como era de esperarse y como se ha visto en la historia de la ciudad, el crecimiento 

demográfico creció acorde con lo económico, y para finales de 1990 la población se 

incrementó alrededor del 40% con respecto a 1980 a causa de la inmigración, la 

migración hacia Tijuana ha estado condicionada por el desarrollo económico y la 

evolución del mercado de trabajo (Barajas et al., 1992). 

Figura 2.5. Centro histórico de Tijuana 

 

                                  Fuente: tomada en la visita de trabajo de campo, 2017 

La Industria Maquiladora de Exportación (IME) ha sido la actividad manufacturera 

más dinámica en México durante 1980 y 1995, el crecimiento del empleo generado 

por esta industria creció a una tasa anual del 11.8%, lo que significó que fuera uno 

de los sectores que creó más empleos, ubicándose principalmente en el norte del 

país (Aguilar, 1999), sin embargo, en 1995 con la firma del TLC y la devaluación del 

peso el comportamiento de la IME se vio modificado (Sklair, 1993 en Aguilar, 1999).   

En 1992 la industria maquiladora de Tijuana contaba con 515 

establecimientos que empleaban a 68,697 personas y su 
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producción representaba 13.3% del valor agregado nacional. En 

1995, aunque el número de establecimientos se reduce a 467, la 

cantidad de empleos aumenta a 88,120 y la aportación del valor 

agregado nacional alcanza 15.7% (INEGI, 1992-1995 en Aguilar, 

1999). 

Con el Tratado de Libre Comercio, firmando en 1994, México se abrió al ingreso de 

nuevas corporaciones extranjeras que tenían como objetivo la búsqueda de mano 

de obra barata, y con ello se borraron las extensiones especiales de impuestos para 

las maquiladoras. Para el año 2000 la Tasa de Crecimiento Poblacional (TC) se 

registró alrededor de 5.3%, por lo que no varió mucho en comparación de 1990. La 

ocupación del territorio se dio principalmente en zonas con pendientes mayores de 

30% y 40% de inclinación (Ojeda, 2008). 

A partir del año 2001 la IME mostró señales de agotamiento 

evidenciando su vulnerabilidad a los factores externos; en esta 

ocasión a causa principalmente de la desaceleración de la 

economía norteamericana, principal destino de los productos 

maquiladores; así como también por la emergencia de nuevas 

zonas maquiladoras […] La crisis del 2008, iniciada como financiera 

en el país vecino estadounidense, que adquirió dimensiones 

globales y con gran rapidez intensificó la crisis que vivía la IME en 

México, acrecentó la salida de capitales maquiladores con el 

consecuente cierre de establecimientos y el despido de personal 

(Ramos y Torres, 2010:44). 

Entre 2000 y 2010 la capacidad de absorción de la fuerza laboral disminuyó en toda 

la frontera norte de México, a causa de diversos factores que afectaron el 

dinamismo económico, tales como la crisis en la industria maquiladora y las políticas 

de seguridad fronteriza en EE.UU., a partir del atentado de 11 noviembre de 2001. 

El desempleo en estados fronterizos osciló alrededor de 7% (Calderón et al., 2010 

en Vargas, 2015). 

El incremento poblacional durante esta década siguió dándose, sin embargo, la TC 

disminuyó nuevamente en Tijuana. Por otro lado, se aumentó el volumen de la 
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migración de retorno internacional, debido a las políticas migratorias de EE. UU. lo 

que causó la deportación de mexicanos. El retorno de migrantes fue tan acentuado 

que superó a la migración interna. La disminución de migración interna durante este 

periodo se puede asociar a falta de empleos en la ciudad, así como al riguroso 

control de la frontera estadounidense y su crisis financiera en 2007 (Roberts, 2012, 

Cruz, 2012 en Vargas, 2015). 

Durante el siglo XX, el estado de Baja California se ha caracterizado por un rápido 

crecimiento demográfico y un proceso de concentración urbano acelerado. Este 

proceso de urbanización causó la apropiación del paisaje, en donde las partes bajas 

y planas del terreno fueron rápidamente ocupadas, actualmente en estas partes se 

ha asentado la ciudad de Tijuana (Ojeda, 2008); (Cuadro 2.1). 

Cuadro 2.1. Crecimiento de la población urbana 

Población urbana  

Año (s) 1900-1920 1930 1960 1980 1990 2000-2010 

Porcentaje <40% 55% 72% 85% 91% >92% 

         

              Fuente: elaboración propia con base en Barajas, 1992 e INEGI, 2005 y 2010 en Ojeda, 2008  

Aunque en sus inicios el desarrollo urbano de Tijuana se ubicó sobre suelos aptos 

para uso urbano, actualmente la ciudad se asienta en una zona con condiciones 

fisiográficas difíciles. Tres cuartas partes de la ciudad se encuentran en laderas con 

una inclinación de menos de 15%, pero un 8% se localizan en laderas con 

pendientes de más de 25% de inclinación (Ojeda, 2000). 

Tijuana presenta un mayor riesgo de inundaciones, derrumbes y 

deslaves. Localizada en un valle muy estrecho y con topografía 

accidentada, así como un crecimiento explosivo de la población y 

de maquiladoras sin un esquema de planeación, Tijuana se rezagó 

en la construcción de drenaje y progresivamente ocupó zonas poco 

aptas para uso urbano (Ojeda, 2008:537) 

Actualmente, la economía tijuanense se desarrolla principalmente en el sector 

terciario, el cual contempla la mayor parte de la PEA, dentro de esta sección los 

campos en los cuales se desenvuelve la economía son el turismo, el comercio y los 
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servicios. El comercio es una actividad de gran importancia en la ciudad debido a 

las divisas que capta y que genera, entre las ramas más relevantes del comercio se 

encuentran la de alimentos y bebidas, prendas de vestir, gases y combustibles, 

materias primas y auxiliares entre otros.  

Respecto a los servicios más importantes se encuentran los turísticos, 

profesionales, técnicos y los de carácter financiero (Cuadro 2.2). 

Cuadro 2.2. Distribución de las actividades económicas, 2017 

Sector Proporción de PEA 

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 0.60 

Secundario (Minería, petróleo, industria 

manufacturera, construcción y electricidad) 

40.72 

Terciario (Comercio, turismo y servicios) 52.53 

Otros 6.15 

          

             Fuente: con base en Gobierno del Estado de Baja California: Información municipal en línea  

En segundo lugar, se encuentra el sector secundario, donde la industria 

maquiladora es la más importante generadora de empleo, seguido de la 

construcción, la minería y la electricidad. Finalmente, el sector primario, con la 

agricultura y la ganadería figuran como las actividades que poseen menos fuerza 

de trabajo (Cuadro 2.2). 

Figura 2.6. Comercios en centro histórico 

 

                                          Fuente: tomada en la visita de trabajo de campo, 2017 
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2.3. Caracterización demográfica de los migrantes 

Durante el transcurso de este siglo una de las entidades que más creció 

poblacionalmente fue Baja California. Al analizar las tasas de crecimiento 

poblacional desde el año 1930, la entidad se ha mantenido por encima de la tasa 

de crecimiento a nivel nacional y de la Región de la Frontera Norte (RFN), a 

excepción del decenio de 1970-1980, el cual presentó una TC menor. Por otra parte, 

en el decenio de 1940-1950 se alcanzó la tasa más elevada de crecimiento, siendo 

cuatro veces mayor que la nacional y tres veces que la de la RFN (Corona et al., 

2008); Figura 2.7. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Corona, 2007, e INEGI: Censo de población y vivienda 

Baja California representa una de las entidades del país que ha recibido gran parte 

de la migración interna, particularmente los municipios de Mexicali y Tijuana, en la 

actualidad Tijuana es la ciudad con el mayor crecimiento poblacional en la FNM. 
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Figura 2.7 Evolución del crecimiento poblacional, 1930-2010

República Mexicana Baja California Tijuana Municipios fronterizos del norte
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Se ha observado que la tasa de crecimiento poblacional de Tijuana ha sido mayor 

durante varias décadas en comparación a la que ha mostrado la República 

Mexicana, el Estado de Baja California y la del conjunto de municipios fronterizos 

del norte, cabe señalar, que de 1960 a 1970 fue la única década en que la ciudad 

se mantuvo por debajo de otras (Baja California) y a partir de 1980, su TC fue mayor 

a la de las demás unidades comparadas. 

En general, desde 1930 y hasta 1980 las unidades analizadas compartieron una 

tendencia en cuanto a sus tasas de crecimiento poblacional, no obstante, Tijuana 

se diferenció debido a que posterior al declive poblacional de 1980, la ciudad 

incrementó su TC durante las siguientes dos décadas, disminuyéndola, 

nuevamente, en 2010. Mientras que Baja California y los municipios fronterizos del 

norte, en menor medida la aumentaron para el siguiente decenio (1990), y a partir 

de ese año las tasas se mantuvieron a la baja, a excepción de la República 

Mexicana que desde 1970 comenzó a disminuir.  

En 1930, el 84% de la población total del Estado de Baja California residía en los 

municipios de Mexicali y Tijuana; este porcentaje expresó su máximo crecimiento 

en 1960, cuando de los 177 mil habitantes en la entidad el 86% habitaba en tales 

municipios.  

No obstante, los dos municipios han tenido comportamientos demográficos 

diferentes, para 1930 la población de Tijuana representaba el 37% de la que tenía 

Mexicali, y en 1980 la proporción de la población incrementó a 90.3%, siendo 

Mexicali el municipio que había aportado la mayor parte de la población en la 

entidad en el periodo de 1930-1980. A partir de 1990, la relación se invierte y el 

municipio de Tijuana es quien aporta la mayor parte de la población en el Estado de 

Baja California (Corona et al., 2008). 

El comportamiento de las tasas de crecimiento poblacional de los municipios de 

Baja California (Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana), han 

mostrado una diferente tendencia durante el periodo 1930-2010, por lo que este ha 

presentado intervalos de incremento y decremento poblacional distintos (Figura 

2.8).  
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 Fuente: elaboración propia con base en Corona, 2007, e INEGI: Censo de población y vivienda, 1930-2010 

En 1940 la tasa de crecimiento en los municipios de Ensenada y Mexicali osciló 

entre 4 y 7%, alcanzando su máxima expresión en 1950, con un aumento a 9.5 y 

11.5% respectivamente; posterior a 1950 y hasta 2010, Ensenada mantuvo su TC 

a la baja, siendo el 2010 el año que registró el menor incremento de población con 

un 2.1% y Mexicali en 1990 con un 1.7%, posterior a 1990, Mexicali tuvo un ligero 

incremento en 2000 y lo disminuye nuevamente en 2010.    

Por otra parte, la tasa de crecimiento poblacional en Playas de Rosarito y Tecate de 

1950 a 1960 se ubicó alrededor del 2 y 3%, alcanzando su máximo crecimiento de 

1960 a 1970 con un 8.5 y 8.3% respectivamente. Después de 1970 se detectó una 

tendencia a disminuir sus tasas, dándose el menor decremento en 2010, 

ubicándose por debajo del 2% (1 y 1.5 %). Cabe señalar, que los censos 

poblacionales solo muestran información de estos municipios a partir del año de 

1960.  

Como se mencionó anteriormente, la ciudad de Tijuana en sus origines contó con 

alrededor de 250 pobladores que vivían en un lugar conocido como el Rancho de la 

Tía Juana, con el paso del tiempo y debido a diversos factores relacionados con su 
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ubicación y su vecindad con Estados Unidos, su población incrementó 

aceleradamente, hoy en día Tijuana representa una de las ciudades más pobladas 

del país, y para 2010 se contabilizó a más de un millón y medio de habitantes. 

El crecimiento demográfico en Tijuana puede atribuirse principalmente a la 

migración interna, para este municipio el porcentaje de migrantes que han arribado 

desde 1940 es mucho mayor con respecto a cualquier otro, es así como los conteos 

poblacionales han mostrado durante varias décadas que la población migrante 

constituye cerca de la mitad de la población total. La edad de los migrantes que se 

han trasladado a Tijuana son personas que se encuentran en edad de reproducirse 

y en edad de trabajar. Otro factor que ha generado el crecimiento de la población 

tijuanense ha sido el crecimiento natural, que, en efecto, es resultado de la 

migración interna, lo que da un crecimiento demográfico acelerado (Klagsbrunn, 

1988). 

La migración interna en la frontera norte está estrechamente relacionada, a la 

dinámica y estructura de la economía de las ciudades ubicadas en la frontera. La 

migración en Tijuana se debe entender en el contexto de la migración internacional 

y de las oportunidades y el empleo. Tijuana representa la conexión más rápida hacia 

los centros urbanos de Estados Unidos, además, es una ciudad que, por su estrecha 

relación económica con San Diego, ha generado oportunidades principalmente 

laborales (ibidem). 

En 1930 la población de Tijuana era de alrededor de 11 000 habitantes y para 1940 

esta se había duplicado, teniendo una TC del 6.9%. En los siguientes años, la 

población siguió incrementando, por lo que en 1950 ya se había triplicado a 65 346 

habitantes, lo que dio resultado que se tuviera la máxima TC registrada en esta 

ciudad con 11.5%. Aunque durante la siguiente década la TC disminuyó a 9.8%, 

esta representó una tasa muy alta de crecimiento lo que derivó en un incremento de 

100 000 nuevos habitantes, por lo que al término de 1960 en Tijuana había 165 690 

habitantes.  
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A partir de 1960 la TC comenzó a disminuir, la década de los sesenta representó 

una rápida disminución del crecimiento poblacional, la población en 1970 se había 

duplicado, no obstante, la tasa se redujo de 9.8 a 4.5% con un total 340 583 

habitantes (Figura 2.9). 

 

Fuente: elaboración propia con base en Espinoza et. al., 2016 e INEGI: Censo de población y vivienda, 1930-2010 

La década de los setenta mostró la tasa de crecimiento poblacional más baja de la 

historia de Tijuana hasta ese momento (3.1%), a partir de 1980 esta vuelve a 

incrementar por lo que resulta interesante conocer qué sucedió en la ciudad en 1970 

y durante los siguientes decenios que permitió su incremento. 

El decremento de la TC en 1980 se asocia con el cierre del Programa de Braceros 

que estuvo relacionado con la recesión económica en Estados Unidos. Asimismo, 

durante este decenio varias industrias maquiladoras tuvieron que cerrar y retirarse 

de Tijuana ante el escenario del encarecimiento de la mano de obra mexicana, con 

lo que se redujo la atracción migratoria hacia Tijuana y EE. UU. 
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Figura 2.9. Municipio de Tijuana: evolución del crecimiento de 
población, 1930-2010

Población total Tasa de crecimiento anual



 
60 

La tasa de crecimiento demográfico de la población total, así como 

los datos aportados por la Encuesta Demográfica de Baja California, 

permiten señalar que, si bien la inmigración no desapareció durante 

la década de los setenta, esta sí descendió respecto a los niveles 

mostrados en años anteriores. Factores claves en esta situación 

fueron la disminución de la demanda de fuerza e trabajo mexicana 

en Estados Unidos, y la pérdida de dinamismo de la economía en la 

región (Zenteno, 1993:59). 

La tasa de crecimiento poblacional en 1980 se redujo hasta 3.1% con un total de 

461 275 habitantes. Esta situación resulta de interés en esta investigación, ya que 

después de varias décadas de haber tenido una de las TC más altas, el año 1980 

representa el declive del aumento demográfico, por lo que se intentará conocer y 

comprender la dinámica migratoria interna en las décadas posteriores, así como sus 

características. 

Durante la década de los ochenta, México vivió una de las crisis financieras más 

fuertes de su historia, no así para Tijuana, en este decenio surgieron nuevas 

condiciones estructurales de la economía nacional en conjunto de otros factores 

regionales que permitieron que Tijuana tuviera un repunte económico, por lo que se 

dio un nuevo aumento de la inmigración. Para 1990 la TC se incrementó a 4.9%  

(1.8) más que la década anterior y registró un aumento a 747 381 habitantes. 

Para el siguiente periodo, el incremento demográfico siguió presentándose y con 

ello la tasa de crecimiento poblacional, para el año 2000 esta se ubicó en 5.3% (1 

247 240 habitantes), este aumento se ha atribuido a la mejora de las condiciones 

económicas de Tijuana. Por su parte, la década de los años 2000 mostró 

nuevamente un decremento, y para 2010 la tasa había disminuido a 3.0% con 1 682 

142 habitantes.  
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2.3.1 Estructura de la población por sexo y edad 

En 1980 se muestra una gran concentración de población joven (0-14 años), la cual 

constituye el 41% de la población teniendo un máximo de población en el rango de 

5-9 años. Los adultos (15-64 años) son otro gran grupo, siendo el más grande en 

Tijuana, estos representan el 56% de la población total, su expresión máxima se 

ubica en la edad de 15 a 19. Esta acumulación de jóvenes y adultos está asociada 

al crecimiento natural, así como la inmigración que arribó a la ciudad. Finalmente, 

la población de la tercera edad (+65 años) representan la parte minoritaria con un 

3%, siendo el escalón de 65 a 69 años que muestra la mayor población en tercera 

edad. De acuerdo con lo anterior, puede decirse que la población en Tijuana 

presentó una tendencia progresiva. 

Para 1990 la población joven disminuyó en comparación con la década anterior al 

representar el 35%, este grupo representó ser el segundo más importante en la 

ciudad en cuanto al número de personas, el rango de edad que mostró más 

individuos fue el de cero a cuatro años. Por otra parte, el grupo más grande fueron 

nuevamente los adultos, para este año constituyeron el 62%, lo que expresa que 

más de la mitad de población era adulta, este incremento puede atribuirse al 

envejecimiento del grupo de cero a 14 años y a la inmigración, el quinquenio más 

grande correspondió al de 15-19. Respecto a la población en tercera edad son el 

grupo más pequeño con el 3%, teniendo su máximo de población en el rango de 65 

a 69 años. En este sentido es posible mencionar que para 1990 la población mostró 

una tendencia progresiva. 

En el año 2000, la tendencia se mantuvo similar a la de 1990, es decir, que no 

existieron grandes diferencias respecto al comportamiento demográfico de los 

grupos, aunque cada uno de estos grupos se modificó de manera ligera. Por un 

lado, los adultos siguieron siendo el grupo de población más grande, este 

representó el 64.4% de la población, teniendo como rango mayor al de 25 a 29 años. 

Los jóvenes en su conjunto representaron el 33.4%, el cual se reduce en 

comparación con el decenio anterior, siendo el quinquenio de cero a cuatro el más 

grande. El grupo de la tercera edad de nuevo es el más pequeño con un 3.2% de la 
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población total teniendo al quinquenio de 65 a 69 con más personas. De acuerdo 

con las características puede decirse que al igual que en décadas anteriores su 

población presentó una orientación progresiva. 

Finalmente, para 2010 la proporción de población joven disminuye, esta representó 

el 29% de la población total, el rango que tuvo la mayor población fue el de cinco a 

nueve años. La población adulta, década con década fue en aumento y siempre fue 

el grupo más grande durante los periodos analizados, en 2010 presentó la mayor 

proporción poblacional con un 67%, este incremento se asocia al envejecimiento de 

la población joven, así como también a la inmigración. El rango de edad que mostró 

más personas fue el de 20 a 24. El grupo de la tercera edad también mostró un alza, 

este representó el 4%, este aumento se relaciona principalmente al envejecimiento 

de población adulta y la edad que mostró más personas fue el de 65 a 69 años 

(Figura 2.10).   
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Figura 2.10. Tijuana: evolución de la estructura de la población, 1980-2010  
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2.3.2 Población económicamente activa (PEA) 

Una de las razones que motiva a las personas a migrar hacia Tijuana es su oferta 

laboral, es una ciudad que ha mantenido sus tasas de desempleo muy bajas durante 

las últimas décadas, sin embargo, la dinámica de su economía depende en gran 

parte de la de Estados Unidos (Figura 2.11).  

Figura 2.11. Tijuana: evolución de la población ocupada y desocupada, 1980- 2010 
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         Población ocupada              Población desocupada  

   Fuente: elaboración propia con base en INEGI: Censo de población y vivienda, 1980-2010 
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En general, la población económicamente activa de Tijuana de 1980 a 2010 se 

encontró ocupada, siendo una parte muy pequeña de la población la que se 

mantuvo desocupada. En 1980 los rangos de edad en los que se presentó la mayor 

parte de población desocupada fueron los de 12-14, 15-19 y +65 años, con un 3, 2 

y 1% de la población respectivamente. El resto de los rangos de edad mostraron 

menos de 1% de población desocupada. La población desocupada en su conjunto 

representó el 0.6% de la PEA, lo que la ubica como una de las más bajas de los 

periodos analizados. 

 Para 1990, la PEA aumentó y, se observó un incremento de la población 

desocupada en todos los rangos de edad, los grupos de edad que tuvieron la mayor 

población no ocupada fueron los de 12-14 y 15-19 con un 13 y 5% respectivamente. 

Por otra parte, las edades que mostraron la menor desocupación correspondieron 

a 30-34, 35-39, 45-49 y 50-54 años con el 1% de su población, los demás rangos 

tuvieron una desocupación de alrededor del 2 y 3%. Para este año la población 

desocupada fue de 2.3% del total de la PEA. 

La siguiente década (2000), se caracterizó por la disminución de la desocupación 

en todos los rangos de edad, sin embargo, esta no desapareció de ningún rango de 

edad, aunque la proporción de población no ocupada fue baja, esta se manifestó en 

todas las edades.   

Las edades que presentaron la mayor desocupación fueron las de 12-14 y 15-19 

años con el 2%, en cambio, las categorías que evidenciaron la menor desocupación 

correspondieron a 50-54 y 55-59 con alrededor del 0.5%. Los demás rangos de 

edad oscilaron entre el 0.6 y 1.3% de población no ocupada, la desocupación total 

en 2000 fue 0.9% de la PEA. 

Finalmente, el 2010 es el año que presenta la mayor proporción de población no 

ocupada, con un 4.8%, además se mostró un aumento de la población desocupada 

en todos los rangos de edad en comparación con el año 2000. En la totalidad de los 

rangos existió una desocupación mayor al 3%, los rangos con mayor población no 

ocupada fueron los de 12-14 y 15-19 años con un 21 y 19%, respectivamente. Por 
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otra parte, las edades con la menor desocupación correspondieron a 30-34 y 35-39 

con el 3.6 y 3.9%. El resto de los quinquenios se ubicaron entre 4.3 y 7%. 

 

2.3.3 Tasa bruta de migración 

La tasa bruta de la migración interna (TBI) en Tijuana se mantuvo con diversos 

cambios en el periodo de 1980 a 2010, para obtener la TBI este trabajo tomó en 

cuenta el número de migrantes arribados a Tijuana y que provienen de otra entidad 

federativa diferente a Baja California y su relación con población nacida en la 

entidad por cada 1 000 habitantes. La fórmula que se utilizó correspondió a:  

[ ( I + E ) / P ] X 1 000, donde I es inmigración E es emigrantes, y P es población.  

La tasa bruta de inmigración interna en Tijuana de 1970 a 1980, expresó que, por 

cada 1 000 habitantes, 511 eran inmigrantes, esta cifra representó que más del 50% 

de la población era foránea. En 1990, la tasa bruta aumentó y esta correspondió a 

538 inmigrantes. En 2000, se presentó una reducción de 55 inmigrantes respecto a 

la década anterior, dando un total de 480 migrantes, y para el último periodo 

analizado continuó el decremento y en 2010 siendo de 470 inmigrantes por cada 1 

000 habitantes (Figura 2.12).  

 

                                         Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 1980-2010 
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2.3.4 Composición del lugar de nacimiento de la población 

El origen de los habitantes de Tijuana se ha constituido a partir de dos vertientes, la 

primera corresponde a la población nacida en el municipio, y la segunda, a aquellas 

personas que provienen de otros estados de la República, estos son los grupos más 

grandes del origen de la población. Por otro lado, los extranjeros, 

proporcionalmente, han representado un grupo pequeño de la población, no 

obstante, ha ido en aumento.  

En 1980, el 51% de la población provenía de otras entidades federativas, esta 

tendencia continuó en aumento por lo que en 1990 incrementó a 54%. Sin embargo, 

esta dirección se invirtió en la década de los noventa, y en 2000 disminuyó a 49%, 

el decremento continuó así hasta el 2010 con un 48%. Durante estas dos últimas 

décadas la inmigración había disminuido y constituía menos del 50% de la población 

total. Por su parte, la población nativa mostró una tendencia contraria a la de los 

inmigrantes, y durante las cuatro décadas analizadas (1980-2010) esta constituyó 

ser menos de la mitad de la población. La población nativa, de 1980 a 2000, mostró 

una tendencia a la baja (46, 41 y 39%), no obstante, en 2010 se observó un 

incremento a 46%. 

La población extranjera que vive en Tijuana desde 1980 ha ido en aumento, para 

ese año correspondía a un 2% y siguió en aumento, por lo que, en 2010, constituyó 

el 4%. La población que se ha identificado como “no especificado”, conforma una 

parte muy pequeña de la población, y se ha observado que durante las tres primeras 

décadas del periodo analizado esta incrementó considerablemente de 1 a 9% en 

2000, aunque para 2010 disminuye a 2% (Figura 2.13). 
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Figura 2.13. Tijuana: evolución de la población, 1980-2010 

 

 

         

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Censo nacional de población y vivienda: 1980- 2010 
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2.3.5 Proporción hombres-mujeres de los inmigrantes 

La relación entre hombres y mujeres que han migrado a Tijuana ha tenido poca 

diferencia porcentual entre uno y otro, respecto al total de migrantes por sexo, 

aunque cabe mencionar que, durante tres decenios las mujeres han tenido una 

tendencia a migrar más, salvo la década de los años noventa, la cual se mostró por 

debajo de la de los hombres con una ligera diferencia (Figura 2.14). 

 

      Fuente: elaboración propia con base en INEGI: Censo de Población y vivienda, 1980-2010 

En 1980 habían migrado más mujeres que hombres, la diferencia fue 11 305, por lo 

que las mujeres representaron el 52.39% de la población migrante mientras que los 

hombres el 47.61%. De acuerdo con el índice de masculinidad se estima que para 

este año por cada de 100 mujeres inmigrantes habían migrado alrededor de 90 

hombres.   

Para 1990, la tendencia continuó y fueron las mujeres las que más se habían 

trasladado hacia la ciudad fronteriza, aunque la cantidad disminuyó en comparación 

con la década anterior, la diferencia fue de 1 377 mujeres. Estas representaron el 

50.18% contra un 49.82% de los hombres, a partir de este año es posible observar 

que los hombres comienzan a migrar más, y por cada 100 mujeres hubo 99 hombres 

migrantes. 

En el año 2000, la tendencia cambió y fueron los hombres quienes aportaron la 

mayor parte de la migración interna, con una ligera diferencia de 1 353, estos 
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Hombres Mujeres



 
70 

representaron el 50.11% respecto un 49.89% de población femenina. Al término de 

este año se estimó que por cada 100 mujeres migrantes habían inmigrado otros 100 

hombres. 

Finalmente, en 2010 cambia la tendencia y nuevamente son más mujeres migrantes 

que hombres, la diferencia radicó en 33 430 más mujeres, aunque 

proporcionalmente solamente representaron el 50.73% respecto un 49.26% de los 

hombres. El índice de masculinidad expresó que por cada 100 mujeres inmigrantes 

había 97 hombres inmigrantes (Cuadro 2.3). 

Cuadro 2.3. Población total inmigrante y su razón de sexo 

 

 

Tijuana 

 

Población Inmigrante 

 

Población total Total  

hombres 

 

Total  

Mujeres 

Razón de 

sexo  

1980 235,687 112,191 123,496 90.8 

1990 400,097 199,360 200,737 99.3 

2000 581,235 291,294 289,941 100.4  

2010 744,150 366,570 377,580 97 

               

                  Fuente: elaboración propia con base en INEGI: Censo de población y vivienda, 1980-2010 

 

2.3.6 Procedencia geográfica de los inmigrantes 

Conocer la procedencia de los inmigrantes de Tijuana en 1980 resulta limitado, 

debido a las características que presenta el Censo Nacional ya que no muestra el 

lugar de nacimiento de los residentes provenientes de otras entidades, para este 

año las personas nacidas en otra entidad en Tijuana eran 235 687.  

Este censo proporciona información sobre el lugar de residencia anterior al actual, 

y al analizar los datos se observa que la entidad federativa que presenta más 

personas como lugar anterior de residencia son Jalisco, seguido de Sinaloa y 

Michoacán. Además, comparando el censo de 1970, que sí muestra el lugar de 
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nacimiento de los inmigrantes, estos estados se encuentran de igual forma dentro 

de los tres primeros, por lo que se podría decir que en 1980 la tendencia fue la 

misma. Sobre el lugar de residencia anterior, otras entidades que figuran son la 

Ciudad de México, Sonora, Nayarit, Guanajuato entre otros (Figura 2.15). 

Figura 2.15. Residencia anterior a Tijuana, 1980 

 

   Fuente: elaboración propia con base en INEGI: Censo de población y vivienda 

En 1990, la migración interna hacia Tijuana aumentó 171 410 con un total de 407 

097 inmigrantes, por lo que la tasa bruta de inmigración incrementó. El origen de los 

inmigrantes fue diverso, no obstante, el Estado de Jalisco fue el lugar que mostró 

mayor emigración hacia esta ciudad, con un total 74 670 personas, lo que lo colocó 

como el flujo más importante. El segundo flujo fue el proveniente del Estado de 

Sinaloa, con un total de 52 302 inmigrantes y en tercer lugar los originarios de 

Michoacán, cabe señalar, que la diferencia entre el primer y el tercer flujo es de casi 
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el doble de lo que representaron lo migrantes de Michoacán (39 253).  La diferencia 

entre el tercer y cuarto flujo, proveniente de la Ciudad de México fue minina (453 

personas) por lo que también resultó ser uno de los flujos más importantes. En 

menor medida, se encuentran los estados de Sonora, Nayarit, Guanajuato, 

Zacatecas entre otros (Figura 2.16). 

Figura 2.16. Migración interna hacia Tijuana, 1990 

 

   Fuente: elaboración propia con base en INEGI: Censo de población y vivienda 

Para 2000, las principales entidades federativas emisoras se mantuvieron, aunque 

hubo cambios entre estas. La inmigración hacia Tijuana aumentó de 400 097 a 581 

235 inmigrantes, cabe mencionar que, aunque la migración aumentó la TBI 

disminuyó. En esta década el principal flujo que se observó fue el proveniente de 

Sinaloa con 99 286 personas, seguido del de Jalisco, con una diferencia de 

alrededor de 20 000 personas. Respecto a los demás flujos, también se presentó 
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una inversión en comparación de la década anterior, por lo que la Ciudad de México 

constituyó el tercer flujo y el de Michoacán el cuarto. La diferencia que había en 

1990 entre el tercer y cuarto flujo, en 2000 incrementó a más de 4 000 inmigrantes. 

Los siguientes Estados con más emigración correspondieron a Nayarit, Sonora, 

Guanajuato, Veracruz entre otros (Figura 2.17). 

Figura 2.17. Migración interna hacia Tijuana, 2000 

 

  Fuente: elaboración propia con base en INEGI: Censo de población y vivienda 

Finalmente, en 2010 la inmigración hacia Tijuana continuó, para ese año esta se 

incrementó en 162 915 nuevos migrantes (744 150 como total), no obstante, la 

tendencia de la TBI siguió a la baja. Sinaloa permaneció como el principal estado 

emisor, aunque para este año eran casi el doble de inmigrantes de lo que fueron en 

1990. Asimismo, Jalisco mantuvo el segundo lugar, aunque, la diferencia entre el 

primero y el segundo fue bastante amplia y correspondió a alrededor de 46 000 
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personas.  El tercer flujo fue el de Michoacán seguido de la Ciudad de México, la 

diferencia entre estos dos lugares fue mínima, al igual como sucedió en 1990. Otros 

Estados que mostraron emigración fueron Nayarit, Veracruz, Sonora, Coahuila 

entre otros (Figura 2.18).  

Figura 2.18. Migración interna hacia Tijuana, 2010 

 

   Fuente: elaboración propia con base en INEGI: Censo de población y vivienda 

 

2.3.7 Distribución de los inmigrantes 

Para conocer la distribución espacial de los inmigrantes en la ciudad de Tijuana, se 

consultó información referente a las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), estos 

datos están disponibles a partir de 1990 y se pueden descargar desde la página de 

internet de INEGI, sin embargo, en línea solo es posible consultar los datos 

pertenecientes a 2010, por lo que para los años de 1990 y 2000 se realizó una 

consulta a través del área de Microdatos del INEGI.  
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En el mapa correspondiente a 1990, se observa la distribución de los migrantes en 

Tijuana para ese año, donde se nota una aglomeración en el centro y este de la 

ciudad, de acuerdo con la ubicación de los migrantes se puede decir que estos se 

encuentran en algunas zonas de las delegaciones de  la Mesa, la Presa, Centro, 

San Antonio de los Buenos y Playas de Tijuana.  No obstante, las delagaciones que 

muestran más precencia corresponden a Centro y Playas de Tijuana. La mayor 

parte de las AGEB que muestra el mapa están sin dato, debido a que la información 

brindada no contempla estas AGEB para este año (Figura 2.19).   

 Figura 2.19. Distribución espacial de los inmigrantes, 1990 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI: Microdatos, 1990 

 

 

 

 



 
76 

Para 2000, los datos por AGEB son más completos en comparación con 1990, son 

pocas AGEB quienes no muestran información. Respecto a la distribución de los 

migrantes se observa una mayor concentración en las delegaciones de Centro, 

Playas de Tijuana, San Antonio de los Buenos en el noroeste; en Sánchez Taboada 

y la Mesa en el sur; y, en el norte de La Presa. Una menor presencia de migrantes 

es visible en el centro y noreste de la ciudad, al este de Tijuana se observa el mayor 

conjunto de AGEB sin información (Figura 2.20). 

Figura 2.20. Distribución espacial de los inmigrantes, 2000 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI: Microdatos, 2000 

El mapa de 2010 representa ser el más completo respecto al contenido de 

información por AGEB. Se observa que los migrantes se localizan mayormente en 

el sur y hacia el oeste de la ciudad, lo que abarca las delegaciones de La Mesa, 

Sánchez Taboada, San Antonio de los Buenos, Playas de Tijuana y Centro. Por otra 
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parte, en el sureste se muestra otra importante aglomeración de migrantes, 

ubicándose en las delegaciones de La Presa y La Presa este (Figura 2.21). 

Figura 2.21. Distribución espacial de los inmigrantes, 2010 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2010 

En algunas AGEB del centro y norte de la ciudad se visualizan con una prevalencia 

importante de migrantes, sin embargo, en gran parte el centro de la ciudad destaca 

por presentar las AGEB con menos migrantes. Para este año se nota un aumento 

en la cantidad de AGEB en el rango de 1 000 a 3 000 migrantes, mientras que 

disminuye la población migrante en el rango de más de 4 000 personas en 

comparación con 2000.  
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Capítulo 3.  Dinámica del fenómeno migratorio en la ciudad de Tijuana 

3.1 Estrategias Metodológicas 

En este apartado del capítulo se expondrán los resultados obtenidos a partir de las 

entrevistas realizadas en campo en diversas zonas de la ciudad de Tijuana, estas 

examinan aspectos cualitativos y cuantitativos para comprender el fenómeno de la 

migración en esta ciudad. A continuación, se describen las fases en que se llevó a 

cabo la investigación: 

1. Primera fase de la investigación. Para el trabajo se seleccionó a la ciudad 

de Tijuana como punto de análisis del fenómeno migratorio, en específico 

de la migración interna, debido a que esta ciudad presenta un alto número 

de migrantes internos por lo que es de interés conocer las razones por las 

que los migrantes han decidido mudarse hasta allí, asimismo, para 

conocer la dinámica socioeconómica de esta migración. La investigación 

también integra la percepción como medio para evaluar la satisfacción y 

opinión sobre Tijuana, lo anterior, se obtuvo a través del método de 

investigación de la entrevista semiestructurada.  

 

2. Búsqueda bibliográfica y construcción del marco teórico. A partir de la 

búsqueda bibliográfica se examinaron diversos textos relacionados a la 

migración. En primer lugar, textos que explicarán las causas, su 

perdurabilidad y funcionalidad, como resultado se contemplaron diversas 

teorías como base. En segundo lugar, se investigó sobre la dinámica de 

la migración interna en México, para entender la estructura y 

funcionamiento de los movimientos migratorios internos en el país. Por 

último, se abordó bibliografía relacionada a Geografía de lo Imaginario 

para poder analizar la percepción espacial sobre Tijuana.   

 

3. Obtención estadística y revisión documental. Se consultaron proyectos 

estadísticos del INEGI, tales como el Censo Nacional de Población y 

Vivienda y los resultados por Área Geoestadística Básica Urbana (AGEB), 

con el objetivo de obtener bases de datos para realizar la caracterización 
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demográfica de los migrantes y su distribución espacial. Respecto a la 

revisión documental, se estudiaron textos, noticias, artículos y tesis para 

conocer la historia de la ciudad de Tijuana e identificar la dinámica 

socioeconómica de la migración en esta ciudad. 

  

4. Trabajo de campo. Se llevó a cabo en el mes de julio del 2017 durante 

tres semanas (del 10 al 25 de julio). Se aplicaron 100 entrevistas 

semiestructuradas en varias áreas, principalmente en las áreas más 

concurridas como lo es el Centro histórico, Playas de Tijuana, la Mesa de 

Otay, y sur de la ciudad entre otras. 

 

El perfil del entrevistado se enfocó a personas mayores de 18 años, que 

no pertenecieran a la misma familia para tener mayor universalidad en los 

resultados, asimismo, se consideró que tuvieran como residencia Tijuana 

y que hubiesen nacido en un estado diferente a Baja California.  

La entrevista que se aplicó consta de 29 de preguntas, que pueden ser 

abiertas o de opción múltiple dependiendo del tema a estudiar, entre los 

temas que se preguntaron fueron sus datos generales y características 

sobre su educación, salud, vivienda, empleo, y percepción. 

 

5. Tratamiento de los resultados: Se procedió con el tratamiento de los 

resultados obtenidos de las entrevistas, con estos se elaboraron diversas 

herramientas como datos porcentuales, gráficos, tablas y mapas que 

ayudaron a la comprobación de la hipótesis planteada. 
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3.2 Caracterización socioeconómica de los inmigrantes 

3.2.1 Perfil de los entrevistados  

 

La edad promedio de los 

entrevistados es de 37 años, lo 

que refiere a adultos jóvenes, su 

distribución por edad muestra 

que la mayor parte de las 

entrevistas se realizaron a 

personas jóvenes y adultos 

entre los 18 y 45 años.  

El rango de edad que tuvo más 

personas entrevistadas fue el de 

26 a 35, en donde los hombres representan la mayor proporción, seguido del rango 

de 36 a 45 años en el cual las mujeres son la mayoría de este grupo (Figura 3.1). 

El grupo con menor número de participantes correspondió al de 56 a 65 años, con 

las mujeres en la minoría. Respecto a la proporción por sexo no existe una gran 

diferencia entre mujeres y hombres, sin embargo, ellas conforman el 47%, mientras 

que ellos son la mayoría de la muestra con el 53% (Figura 3.2). 

El 45% de los entrevistados manifestó ser soltero, siendo el grupo más grande, en 

este son más los hombres solteros que las mujeres con un 24% y 21% 

respectivamente. En segundo lugar, son los casados porque abarcan el 33%, en 

esta categoría, se aprecia una homogeneidad entre los dos sexos con un 17% para 

los hombres y un 16% para las mujeres. En menor medida se encuentran aquellos 

que están en unión libre con el 9%, divorciados con el 8%, separados 3% y viudos 

con el 2% (Figura 3.3).  
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En cuanto a la cantidad de hijos, en promedio los entrevistados tienen de uno a dos 

hijos, no obstante, la mayor parte de estos manifestaron no tenerlos, lo que 

representa ser el primer grupo con un 44%, esto se puede relacionar con la 

proporción de personas solteras pues comparten valores similares, así es posible 

afirmar que casi en su totalidad los solteros no tienen hijos. Por otra parte, se 

encuentran los que tienen de uno a dos con el 29%, en tanto el 27% restante 

corresponde a entrevistados que tienen tres o más (Figura 3.4). 

 

 
                                                  Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 
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3.2.2 Información migratoria 

Por lugar de nacimiento, el flujo más importante que se observa es el de Jalisco-

Tijuana con 15 migrantes. En este estado la ciudad quien más expulsó migrantes 

fue Guadalajara, así como también se observa Puerto Vallarta con importantes 

flujos, aunque en menor medida (Figura 3.5). 

Figura 3.5. Lugar de nacimiento de los migrantes 

 

      Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 

En segundo lugar, aparece Oaxaca con 13 emigrantes provenientes en su totalidad 

de la ciudad de Oaxaca. El tercer flujo corresponde al que viene de la Ciudad de 

México con 11 emigrantes. 

En general estos tres estados contienen casi el 40% de la migración hacia Tijuana. 

Otros flujos son los procedentes de Sonora y Sinaloa con 9 y 8 personas 
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respectivamente. El resto son estados que tienen cinco o menos migrantes, en 

conjunto estos contemplan el 44% de la población entrevistada (Cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1. Lugar de nacimiento de los emigrantes por estado 

Estado Migrantes Estado Migrantes 

Jalisco 15 Tlaxcala 5 

Oaxaca 13 Chihuahua, Durango 4 

CDMX 11 Veracruz, Estado de México, Michoacán 3 

Sonora 9 Chiapas, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Nuevo 
León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco 

2 

Sinaloa 8 Guanajuato, Hidalgo, Yucatán, Tamaulipas 
Nayarit, Quintana Roo 

1 

 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 

 

Sobre el lugar de residencia anterior a Tijuana, se conservan los cinco principales 

estados expulsores que aparecen como lugar de nacimiento, solo que con cambios 

en relación con la cantidad de emigrantes. 

El flujo más importante es el de Jalisco-Tijuana conservando su primacía, sin 

embargo, el Estado de Oaxaca también se ubica como otro flujo principal, estos dos 

estados tuvieron 12 emigrantes cada uno. Por su parte, a la Ciudad México le 

corresponde el segundo flujo con 11 personas y el tercero al proveniente de Sinaloa 

con ocho. 

Otros estados expulsores son Sonora con siete, y Nuevo León con seis, este último 

aumentó el número de emigrantes por residencia anterior si se comparan los datos 

del cuadro 3.2 con los del cuadro 3.1.  

Se incorporan nuevos flujos internacionales procedentes de Estados Unidos y 

Honduras, con cinco y uno respectivamente, además desaparece el Estado de 

Tabasco como expulsor por residencia (Figura 3.6). 
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Figura 3.6. Lugar de residencia anterior a Tijuana  

      
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 

 

Cuadro 3.2. Lugar de residencia anterior por estado 

Estado Migrantes Estado Migrantes Países Migrantes 

Jalisco y 
Oaxaca 

12 Baja California Sur 5 Estados 
Unidos de 
América 

5 

CDMX 11 Estado de México 4 Honduras 1 

Sinaloa 8 Durango, Tlaxcala, Veracruz 3   

Sonora 7 Chihuahua, Chiapas, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Puebla, 
San Luis Potosí 

2   

Nuevo León 6 Guanajuato, Hidalgo, Yucatán, 
Tamaulipas, Nayarit, Quintana 
Roo 

1   

 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 
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El tiempo de residencia de los 

inmigrantes en Tijuana muestra que la 

mayor parte tiene de un mes a diez 

años, con más del 50% de menciones. 

Dentro de este el 19% tiene de residir de 

un mes a seis meses, al igual que los 

que tienen diez años, después está el 

grupo de tres años con un 15%, 11% dos 

años y 9% uno y cuatro años.  

El grupo que mostró menos 

entrevistados con el 2% fue el de mayor 

tiempo de residencia, es decir, el de más 51 años. Otros grupos que también 

tuvieron pocas menciones fueron los de 31 a 40 y 41 a 50 años. El 5% manifestó no 

recordar el tiempo de residencia en Tijuana (Figura 3.7). 

Sobre la forma migrar, el 59% de los inmigrantes afirmó haberlo hecho con su 

familia. En seguida se encuentran aquellos que lo hicieron individualmente con el 

32%, aunque este solamente representa un poco más de la mitad de lo que es el 

primer grupo, estos son los principales grupos que contienen a la mayoría de los 

entrevistados (91%). El 9% restante corresponde a personas que migraron con 

amigos o con el novio (Figura 3.8). 
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El cuadro 3.3 muestra la posibilidad que tiene la familia del entrevistado de migrar 

a Tijuana, sobre los que migraron individualmente el 81% mencionó que su familia 

no tiene pensado ir a Tijuana, en tanto el 19% dijo que sí. En cuanto a los dos otros 

tipos de forma migratoria, amigos y novio/a en ambos casos el 100% afirmó que sus 

familias tampoco piensan ir a Tijuana.  

 Cuadro 3.3. Posibilidad de migrar de la familia 

 

 

 

 

 

                                                                Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 

  

3.2.3 Educación 

La conclusión de los estudios de los inmigrantes muestra que el 66% de ellos sí lo 

hizo, en contra parte, un 14% manifestó no haberlo hecho. Sobre aquellos que no 

completaron sus estudios en su mayoría fue algún nivel de educación básica con el 

9%, mientras que un 5% no completó en algún nivel de educación superior. En el 

20% restante, el 16% corresponde a personas que se encuentran estudiando y un 

4% a personas que mencionaron no haber estudiado ningún nivel educativo (Cuadro 

3.4).  

La distribución del nivel educativo muestra que mayormente los entrevistados se 

encuentran en un nivel superior, en el cual el bachillerato contempla el 27%, la 

licenciatura el 28% y el posgrado el 5%, en conjunto estos conforman el 60% de la 

muestra, cabe mencionar que la licenciatura es la variable con más personas. La 

educación básica abarca un 36%, donde la secundaria tiene un 19% seguido de la 

primaria con el 15% y prescolar 2%. 

Respecto al tipo de escuela a la que asistieron en su último grado de estudios que 

se cursó o que se cursa el 75% lo hizo en escuela pública, en contraparte, el 21% 

dijo haberlo hecho en escuela privada. Hay que recordar que un 4% restante, 

 

FMT 

 

Sí 

 

NO 

Individual 19% 81% 

Amigos --- 100% 

Novio/a --- 100% 
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corresponde a migrantes que mencionaron no haber estudiado ningún nivel 

educativo, lo que es un número muy bajo de personas sin estudios (Cuadro 3.4).  

Cuadro 3.4. Nivel educativo de los entrevistados 

 Proporción de entrevistados 

Prescolar Primaria Secundaria Bachillerato 
o Carrera 
técnica 

Universidad Posgrado Total 
(%) 

Completo 0 11 16 17 17 5 66 

Población 
actualmente 
estudiando 

--- ---- --- 6 10 --- 16 

Incompleto 2 4 3 4 1 0 14 

Sin estudios --- --- --- --- --- --- 4 

Escuela 
pública 

2 14 19 19 18 2 75 

Escuela 
privada 

--- 1 --- 8 9 3 21 

 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 

La población no hablante de alguna 

lengua indígena representa el 92%, 

solamente el 8% restante dijo hablar 

alguna, donde el 7% proviene de Oaxaca 

y el 1% de Sonora (Figura, 3.9).                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.4 Salud 

El 65% de los inmigrantes cuenta con algún tipo de servicio médico público, 

mientras que un 35% afirmó que no. Las personas que no cuentan con este servicio 

de salud en su totalidad dijeron que lo resuelven acudiendo con médicos 

particulares. En cuanto a la presencia de enfermedades el 90% no tiene alguna 
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Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 
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enfermedad, contra un 10% que sí la tiene, con esto es posible indicar que la 

población entrevistada tiene un estado de salud sano (Figura 3.10). 

 

 

El 63% asiste a instituciones públicas mientras que un 37% a instituciones privadas. 

La distribución de instituciones que brindan atención médica a los entrevistados se 

desarrolla de la siguiente manera: el 39% acude al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), un 37% con médicos particulares, esta cifra aumenta en comparación 

con la proporción de personas que afirmaron no tener seguridad social por lo que 

ciertos migrantes quienes sí cuentan con seguridad social prefieren acudir con 

médicos particulares, el 21% asiste a los centros de salud del programa del Seguro 

Popular, finalmente el 3% mencionó ir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para Trabajadores del Estado (ISSSTE); (Figura 3.11). 
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Figura. 3.11. Distribución de los servicios de salud  
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Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017  

 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 
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3.2.5 Características de la vivienda  

Para continuar conociendo la dinámica 

económica y social de la migración en Tijuana, 

se preguntó la consolidación de la vivienda de 

los inmigrantes. Primeramente, se procedió con 

la pregunta para conocer si tenían un lugar en 

donde vivir, por lo que se concluye que el 100% 

tiene en dónde habitar. Como lo muestra la figura 

3.12, el 53% son viviendas arrendadas, un 39% 

propias y únicamente el 8% son casas en 

préstamo por algún familiar o amigo (Figura 

3.12). 

Las condiciones del piso de las viviendas 

señalan que 57% cuenta con loseta y un 41% 

cemento. Por otra parte, solo el 2% dijo tener otro 

tipo de material como lo es la madera (Figura 

3.13).                                 

 

  

 

 

En la conformación del techo el 71% cuenta con 

loza, un 8% es de láminas o de un material 

similar al asbesto. El 21% tiene techo de madera, 

sin embargo, en Tijuana es recurrente que se 

utilice este material en las construcciones para 

reducir la sensación térmica en los hogares, 

entonces esta variable no está ligada totalmente 

a pobreza (Figura 3.14). 
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También se investigó sobre los servicios con los 

que cuentan en el hogar, para esto se contempló 

como servicios básicos la electricidad, agua 

potable, drenaje e internet. Como muestra la 

figura 3.15, casi el 80% de la población cuenta 

con todos los servicios, un 19% solo con tres, 

donde es común que el servicio faltante sea el 

internet en 18 casos y en uno el drenaje. 

Únicamente el 3% tiene los servicios de 

electricidad y drenaje. En conclusión, el 97% 

tiene acceso a los servicios indispensables para vivir (electricidad, agua potable y 

drenaje) (Figura 3.15). 

Para el número de habitaciones por vivienda se consideraron como habitaciones los 

cuartos donde los inquilinos duermen, la sala y comedor y cocina. Mayormente son 

viviendas con cuatro habitaciones lo que representa el 23% en donde viven de una 

a cuatro personas. Después están las viviendas que tienen cinco o seis habitaciones 

con el 17%, en estas casas habitan en promedio de dos a cinco personas. En cuanto 

al número de personas por vivienda el 28% tiene cuatro inquilinos, el 16% dos, tres 

y cinco habitantes, y con un 13% casas con un habitante (Figura 3.16). 

 

 
 

Para conocer los motivos de la elección de la casa en la que actualmente habitan 

los inmigrantes se cuestionó las razones con posibles respuestas, los entrevistados 

respondieron con uno o más argumentos de los sugeridos, sin embargo, esto solo 

se observó en el 7% de la muestra.  
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El 36% mencionó que fue debido a que la vivienda tuvo un precio accesible en el 

momento de ser arrendada o comprada, un 35% la eligió ya que piensan que el 

lugar donde está ubicada es una buena zona para vivir, el 18% afirmó porque está 

cerca del trabajo o de la escuela de sus hijos, un 8% debido a que antes de llegar a 

la ciudad tenían familiares o amigos con los que viven actualmente, al igual que 

aquellos que lo hicieron porque la casa es prestada por algún familiar, finalmente, 

el 2% dijo que la vivienda fue invadida o heredada. 

 

3.2.6 Empleo 

La actividad económica en la que se desenvuelven los inmigrantes tiene que ver 

principalmente con el sector terciario y específicamente con el área de servicios lo 

que representa el 79%, siendo el grupo más grande de la muestra. Las actividades 

secundarias comprenden el 4% donde, el 2% está relacionado a la industria 

maquiladora y el 2% a fábricas, por su parte, las primarias solamente integra el 1% 

y está ligado al sector ganadero (Figura 3.17).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

El 16% restante en la muestra son entrevistados que mencionaron no trabajar. Los 

motivos por los que las personas no trabajan son debido a que son estudiantes 6%, 
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son amas de casa 6%, el 2% está en búsqueda y 1% ya que no tienen necesidad y  

otro 1% porque tienen dificultad por la edad. Dentro de la PEA, el 10% son personas 

que estudian y trabajan al mismo tiempo. 

Sobre el medio de obtención de los empleos, el 57% lo hizo por su cuenta propia o 

por la empresa en la que laboraban antes de llegar a Tijuana, después está el grupo 

que lo consiguió por un amigo con el 14%, y por un familiar el 13%. 

El número de días que los empleados trabajan en promedio son cinco o seis días 

por semana. Un 35% trabaja seis días y un 24% cinco días, ambos representan al 

59% de los entrevistados, un 14% labora los siete días de la semana, esto se asocia 

con personas que tienen un negocio propio o son comerciantes. Sobre el número 

de personas que aportan al gasto familiar, en el 50% es una persona quien lo hace 

lo que refleja una importante dependencia de los demás miembros de la familia. En 

el 33% son dos personas y en un 11%, tres. Más de cuatro personas únicamente 

representa el 7% (Figura 3.18).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los requerimientos de bienestar que el sueldo de los entrevistados o el de las 

personas que aportan a el gasto familiar puede cubrir son diversos, no obstante, 

más del 80% de ellos tiene acceso a todos los satisfactorios. Los rubros que tuvieron 

un mayor acceso fue el de la alimentación con el 100% y la vivienda con el 95%, 

mientras que, de lado contrario la recreación fue quien mostró el menor acceso con 

un 82%, seguido de la educación y vestido con un 89% (Figura 3.19). 
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Finalmente, se preguntó si contaban con 

empleo antes de llegar a Tijuana, con la 

finalidad de conocer si fue una razón que les 

motivó a migrar. El resultado fue que un 67% 

no lo tenía, que consiguió el trabajo al llegar y 

un 19% que sí. En conjunto representan el 

86% de las entrevistas, un 2% más en 

comparación de la población empleada, esto 

debido a que se adhirieron personas en 

búsqueda de trabajo. En cuanto a la opinión 

para encontrar trabajo en esta ciudad, el 85% piensa que es fácil encontrarlo, “en 

Tijuana es muy fácil trabajar”, por el contrario, un 15% dice que sí es difícil (Figura 

3.20).  

 

3.2.7 Percepción 

Para conocer acerca de los imaginarios y la percepción que los inmigrantes tienen 

sobre la ciudad de Tijuana y algunos otros temas, se realizaron diversas preguntas 

cerradas y abiertas que permitieron aproximarse, en el caso de las preguntas 

abiertas se consideraron sus comentarios y opiniones.  

Las razones que motivaron a migrar son diversas, no obstante, cuatro argumentos 

reúnen el 90% de las entrevistas. El 46% lo hizo por trabajo, en menor medida y con 

una diferencia considerable se encuentran por la búsqueda de la mejora de la 
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calidad de vida (16%), la presencia de amigos o familiares en la ciudad (15%) y para 

migrar a EE. UU. (13%) (Figura 3.21) 

 
 

Para complementar las respuestas de los inmigrantes es necesario indicar el 

contexto en el cual estos fueron entrevistados, frente a una política anti migratoria 

del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, posiblemente las 

respuestas no reflejan las más sinceras razones para llegar a Tijuana. Por otra 

parte, las respuestas no son únicas e independientes, ya que están relacionadas 

entre sí y no existe un único motivo para migrar. Se consideró como prioritaria la 

primera respuesta que ellos dieron.  

Sobre el tiempo de permanencia en Tijuana y su posible cambio de residencia, casi 

la mitad de los entrevistados piensan cambiarlo, el 43% afirma que sí, mientras que 

un 57% que no (Figura 3.22).  
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Entre los destinos más concurridos para 

cambiar la residencia se destacó EE. UU. 

hacia ciudades como San Diego y Los 

Ángeles. En segundo lugar, se observan 

destinos del norte de la Republica como 

Monterrey y Obregón y estados del 

centro, con ciudades como la Ciudad de 

México y Guadalajara. En menor medida 

estados del sur como Oaxaca y Yucatán. 

Un 4% restante corresponde a personas 

que pretenden cambiar la residencia, pero desconocen hacia dónde (Figura 3.23). 

La percepción de la mejora del nivel de vida, el 66% considera que se ha mejorado, 

un 11% dice que no y 23% piensa que sí, pero parcialmente, esto tiene que ver con 

algunas variables sociales y económicas que en definitiva no mejoraron o que lo 

hicieron solo un poco en comparación con su lugar de origen (Figura 3.24).  

En cuanto a tradiciones, relacionado con estilos de vida como la alimentación, 

vestimenta, festejos o la forma de pensar, el 55% conserva tradiciones procedentes 

de su lugar de origen y un 45% las ha dejado de llevar a cabo. En la adopción de 

nuevas tradiciones y costumbres el 39% piensa que sí ha adoptado y un 61% que 

no. Las tradiciones o costumbres que se adoptan son como el día de acción de 

gracias, halloween, la gastronomía y la manera de hablar y de conducir. 

Como muestra la imagen 3.24, en un 63% de los entrevistados Tijuana cumple sus 

expectativas, en el 23% cumple parcialmente y en un 14% en definitiva no lo hace, 

estas percepciones se materializan en comentarios y opiniones que se detallan en 

seguida. Para este caso se valorizaron los comentarios vertidos en: sí cumple 

expectativas, las cumple parcialmente y no las cumple (Cuadro 3.5).  
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Cuadro 3.5. Percepción sobre expectativas de la ciudad de Tijuana 

Cumplimiento de 

expectativas 

Opiniones asociadas 

Sí En esta ciudad se encuentra una buena economía; hay muchas 

oportunidades, empleo, educación y existen beneficios por la frontera; 

cubre necesidades y permite crecer profesionalmente; es un lugar 

cómodo y agradable; hay mucho trabajo. 

Sí, parcialmente Hay mucho trabajo, sin embargo, este depende de ir a EE. UU.; se vive 

y se gana mejor, pero la vida es más cara; es una buena ciudad porque 

su ubicación permite cruzar hacia EE. UU.; se vive tranquilamente, 

pero es una ciudad fea; hay trabajo, pero no me satisface 

culturalmente. 

No No hay oportunidades y las que hay son malas; le falta mucho progreso 

como ciudad; es una ciudad que no gusta, y que no agrada; hay mucha 

inseguridad y eso no permite estar pleno; es fea, caótica, solo sirve 

para cruzar a EE. UU.  
 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 

Para entender los imaginarios de los inmigrantes se preguntó sobre qué era lo que 

pensaban de la ciudad antes y después de llegar, ya como habitantes de Tijuana. 

Para este caso también se valorizaron las opiniones y cometarios en buenos, 

regulares, malos y no recuerda o no dijo nada. De acuerdo con las entrevistas 

semiestructuradas, antes de llegar el 23% tenía una percepción buena, un 2% 

regular y un 37% mala, casi con la misma proporción, el 38% atañe a personas que 
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dijeron no recordar (llegaron de niños a Tijuana y por ello no recuerdan algo con 

exactitud), o que no opinaron (no quisieron o no pudieron decir algo al respecto); 

(Cuadro 3.6).  

Cuadro 3.6. Imaginarios sobre la ciudad de Tijuana, antes de la llegada 

Antes de llegar Opiniones asociadas  

Buena 23% Es una ciudad grande y diferente; es una buena ciudad para vivir y 

con mucho trabajo y oportunidades; un buen lugar, su característica 

de ciudad fronteriza es lo mejor; tiene un buen ambiente y convivencia, 

además tiene un buen clima.  

Regular 2% Hay mucho trabajo y oportunidades, sin embargo, mucha inseguridad 

y violencia; se sabe que hay trabajo, pero la imagino fea y seca  

Mala 37% Es una ciudad fea, horrible y peligrosa; mucha inseguridad; es una 

ciudad con muchos secuestros, delincuencia, sin embargo, es buena 

por las oportunidades que da y por San Diego; una ciudad en la que 

no se puede vivir y por ende no es posible salir a las calles y caminar 

tranquilamente; una ciudad loca en todos los sentidos y afectada 

gravemente por el narcotráfico; presenta mucho movimiento por el 

narco, delincuencia, “desmadre”, y mucho cabrón; ciudad de paso, 

triste y abandonada.  

No 

recuerda/No 

dijo nada 

38% No recuerdan que pensaban antes de llegar a la ciudad debido a que 

eran niños y no tenían algún comentario en particular; por otra parte, 

otros no pudieron dar alguna opinión sobre la cuestión planteada. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 

Los imaginarios actuales cambiaron considerablemente en comparación con los 

que aparecen a su llegada presentados en el cuadro 3.6. El 51% tiene una 

percepción buena, siendo más del doble en relación con las percepciones vertidas 

del cuadro 3.6. (23%). La percepción regular aumenta a 26% y la mala disminuye 

claramente a un 20%, esta baja también se observó en el rubro de las personas que 

no dijeron nada o dieron ningún comentario. Con estos resultados se puede pensar 

que al menos la mitad de los inmigrantes tiene una buena impresión de Tijuana lo 

que posiblemente les hace vivir cómodos (Cuadro 3.7).  
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Cuadro 3.7 Imaginarios sobre la ciudad de Tijuana, después de la llegada 

Después de llegar Opiniones asociadas 

Buena 51% Es una ciudad muy tranquila y bonita; se vive a gusto, da mucha 

satisfacción esta ciudad; es una ciudad ideal y con un buen 

ambiente; da muchas oportunidades y trabajo, además permite salir 

adelante; en ella puedo tener calidad de vida; es diferente, mucha 

tranquilidad, mucho trabajo y buenos salarios; buena por su cercanía 

con EE. UU.; es una ciudad muy bonita, con buen clima y además 

playa; un buen lugar para envejecer; mucha cultura y oportunidades, 

accesible y noble; se vive bien.  

Regular 26% La ciudad es muy fea, pero se vive tranquilo y hay oportunidades; 

bonita y con trabajo pero con mucha inseguridad; ciudad con muchos 

problemas urbanos, pero fascina su cultura; bastante trabajo pero 

con mucha corrupción; buena economía y por ende oportunidades, 

sin embargo, mucha inseguridad y violencia; me gusta la gente, no 

obstante, cada vez hay más personas; es bonita en algunas partes, 

pero mucho robo; ciudad con muchos recursos económicos y 

humanos pero mal empleados aunque con buena oferta laboral.  

Mala 20% Es una ciudad muy sucia y peligrosa; está feo y desordenada, hay 

muchos robos, delincuencia y problemas asociados al narcotráfico, 

es peor de lo que se pensaba, violencia, inseguridad, pero hay 

trabajo; ciudad insegura y con muchas muertes; mucha corrupción y 

vandalismo.  

No dijo nada 3% No se mencionó ningún comentario acerca de la cuestión planteada. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2017 
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La aceptación de los inmigrantes en la 

sociedad receptora se verá reflejada en el 

trato que estos perciban de los demás. De 

acuerdo con esto el 73% piensa que son 

tratados de igual forma que los demás, el 13% 

dijo sí se tiene un trato desfavorable hacia 

ellos, y un 14% que son tratados de más 

amablemente por su condición de migrante 

(Figura 3.25).  

 
 

 
 

Para corroborar la composición de la 

población respecto a su origen se preguntó la 

procedencia de los amigos o amigas. 

Provenientes de estados diferentes a Baja 

California fue un 46%, en el 32% el origen es 

mixto, nacidos en Tijuana y en otros estados 

y en el 22% son nativos. Lo anterior se 

asemeja a los resultados que arrojan los 

Censos Nacionales de Población, en donde 

el origen foráneo de la población es el grupo 

más grande (Figura 3.26). 

 

La migración representa un fenómeno global, en la actualidad, tiene a más personas 

en movimiento que en toda la historia de los desplazamientos migratorios, tan solo 

se estima que hay 250 000 000 de personas que cruzan fronteras. Estos 

desplazamientos han sido provocados por diversas fuerzas que hacen que la 

migración continúe como una tendencia presente durante el resto del siglo. 

Actualmente, se tiene la cantidad más grande de migrantes forzados desde la 

Segunda Guerra Mundial, que han migrado debido a conflictos, desempleo, 
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desastres, degeneración del ambiente y la fuerte divergencia socioeconómica 

(Lacy, 2018).  

Por otra parte, se puede afirmar que la migración es un asunto urbano, debido a 

que la mayoría de los migrantes se desplazan fundamentalmente hacia las 

ciudades, no importando entonces su origen, que pudiera ser de zonas rurales o de 

lugares muy alejados, la tendencia es que estos finalizan su recorrido en áreas 

urbanas. Lo anterior, debido a que en estas zonas se ubican los trabajos, la 

seguridad y donde normalmente se encuentran las mejores condiciones de vida. El 

fenómeno migratorio es diverso, ya que los elementos que lo conforman son 

multiculturales, multiétnicos, multilingües y multireligiosas (ibidem).  
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Conclusiones 

Al analizar la dinámica socioeconómica de la migración en Tijuana, a través de la 

distribución de patrones espaciales de aspectos económicos, sociales y culturales, 

enfocado principalmente en las características de actividades económicas,  sociales 

y la percepción del migrante, se comprobó una dinámica económica y social que se 

clasificó como positiva, con base en los resultados de las entrevistas, los cuales 

convergen en rubros como lo son el acceso a la educación, los servicios de salud, 

vivienda y empleo en la mayoría de los entrevistados.    

La migración hacia Tijuana está ligada al aspecto económico, ya que la principal 

causa que motivó los desplazamientos fue la búsqueda de empleo y la mejora de la 

calidad de vida, las cuales se asocian entre sí. Las redes migratorias fungieron como 

otro estímulo para desplazarse ya que algunos migrantes contaban con amigos o 

familiares, lo que facilitó y produjo su movimiento.  

Un motivo que ocasionó la llegada de migrantes a Tijuana es su deseo de arribar a 

Estados Unidos, debido a su importancia económica y su oferta de empleos 

especialmente no calificados. Esto representa un nodo de atracción migratorio, que 

provocó que algunos entrevistados se trasladaran hasta este punto con la intención 

de cruzar la frontera. Sin embargo, en muchos casos esto no se logró y como 

consecuencia se suscitó la residencia temporal o permanentemente en Tijuana.  

En el fenómeno migratorio analizado se dio la valoración entre el lugar de origen y 

el de destino, en el cual se evaluó aquello que se tenía en los lugares de origen y lo 

que se podría llegar a tener en el lugar receptor, siendo este último un polo de 

atracción, que fue asociado principalmente a favorables características económicas. 

Se puede afirmar que, en algunos casos, los migrantes idealizaron a Tijuana como 

un buen lugar para migrar, sin embargo, la ciudad no cumplió con las expectativas 

en la totalidad de los migrantes.   

Con base en esta investigación, la dinámica socioeconómica se clasificó como 

positiva, ya que, el 66% de los migrantes piensa que su vida mejoró totalmente en 

comparación con su lugar anterior de residencia, lo que sugiere que hay una 

diferencia en las condiciones económicas y sociales entre los inmigrantes y que, 
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además, su percepción funge como una herramienta que diferencia la evaluación 

sobre su calidad de vida.   

Sobre la perdurabilidad de los inmigrantes en Tijuana, la mayor parte de éstos se 

concentran dentro de una duración de uno a diez años, su permanencia se asocia 

a que, en su mayoría, los desplazamientos se hicieron con la familia, lo que 

probablemente hace menos costoso el proceso de migrar permitiendo una mayor 

duración. La alta aceptación que existe hacia los migrantes representa otro factor 

de permanencia, esto se comprueba en las respuestas que son principalmente 

positivas y que afirman un buen trato hacia ellos. Asimismo, las políticas migratorias 

fungen como otro componente, ya que esta ciudad cuenta con diversos apoyos 

administrativos, de salud y de trabajo que están enfocados fundamentalmente a la 

población migrante, lo que facilita en cierta manera su estadía.  

Los entrevistados en general son personas jóvenes-adultas en edades productivas 

entre los 18 y 45 años, las personas solteras o casadas representan ser uno de los 

grupos más significativos de la muestra, que se caracterizan por la ausencia de hijos 

o que tienen uno a dos hijos. Provienen de los estados de Jalisco, Oaxaca, Ciudad 

de México y Sonora, siendo estos lugares los que lideran las entrevistas.  

Desde un punto visto económico la ciudad ofrece a sus habitantes la posibilidad de 

emplearse y esto se observa en una parte importante de los inmigrantes que 

actualmente se encuentran laborando. El sector productivo en el que se 

desenvuelven principalmente es el terciario, en el área de servicios.  

En su totalidad, los entrevistados que estudian tienen la posibilidad de acceder a la 

educación, ya sea en alguna institución pública o privada, en su mayoría estos 

cursan el bachillerato o la licenciatura. Sobre aquellos que no estudian actualmente, 

el aporte migratorio es de personas con algún nivel de educación superior que ha 

sido completado.  

Con respecto al acceso a los servicios de salud, todos los entrevistados pueden 

resolver sus necesidades relacionadas con esto, la forma más común de hacerlo es 

acudiendo al servicio de salud público, sin embargo, para aquellos que no cuentan 
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con servicio de salud público, afirmaron resolverlo acudiendo al médico particular. 

Respecto a la vivienda, todos los inmigrantes dijeron tener un lugar en dónde vivir, 

el tipo de las viviendas corresponde principalmente a rentadas y propias, con loseta 

o cemento en el piso y loza o madera en el techo.  

Otro elemento que se comprobó con este trabajo, y con base en los análisis 

correspondientes de las tasas de crecimiento poblacional es que esta disminuyó de 

2000 a 2010, cabe mencionar, que, aunque la cantidad de población va en aumento 

en Tijuana, el decremento de la TC se vio influenciada por diversos factores como 

la política anti migratoria de EE. UU., y su crisis económica del 2001, lo que afectó 

sustancialmente la dinámica económica y migratoria de Tijuana. 

Finalmente, con respecto a los servicios en la vivienda tales como electricidad, agua 

potable, drenaje e internet más del 75% de los inmigrantes cuenta con todos los 

servicios. Asimismo, su sueldo puede cubrir sus gastos de alimentación, vestimenta, 

educación, salud, vivienda y recreación, por lo que podría aseverarse que la ciudad 

ofrece las condiciones propicias para habitar en ella.    
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

COLEGIO DE GEOGRAFÍA 

Entrevista de aplicación a migrantes internos residentes en la Ciudad de Tijuana, 

Baja California 

Julio del 2017 

Número de entrevista: _____ 

Día: _____________________ 

Buen día. Mi nombre es _________, y pertenezco al Colegio de Geografía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, UNAM. El objetivo de esta entrevista es recopilar 

información de los migrantes que viven en esta ciudad, la cual servirá para realizar mi tesis 

de licenciatura que actualmente llevo a cabo y que trata el tema de la migración interna en 

la Ciudad de Tijuana. Los datos que usted me proporcione serán confidenciales y con fines 

de investigación. Agradezco su colaboración.  

Datos generales 

Lugar de nacimiento (estado y municipio): ____________________________________ 

Lugar de Residencia: ______________ Hace cuánto tiempo llegó a Tijuana: _________ 

¿Cuál fue su último lugar de residencia? ______________________________________ 

¿Con quién migró a Tijuana? a) Individualmente b) Familia nuclear c) Familia extensa d) 

Grupo de personas desconocidas e) Amigos f) Otro: 

Si la respuesta fue a), ¿Actualmente su familia ya se encuentra con usted? Sí (    ) No (    ) 

¿Tiene pensado migrar a esta ciudad? Sí ( ) No ( ) ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________ 

Edad: _____                                    Sexo: (F)  (M) 

Estado civil 

    Soltero (    )                     Casado (    )                   Unión Libre (    )    

Separado (    )               Divorciado (    )                   Otro, ¿cuál?____________ 

¿Tiene hijos? SÍ (    )   ¿Cuántos?________________  No (    ) 

Educación 

1. ¿Actualmente estudia? Sí (    )  ¿Qué estudia?___________________     No (    ) 

2. ¿Cuál es su ultimo grado de estudios? 
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    Prescolar (    )     Primaria  (    )       Secundaria (    )       Carrera técnica  (     ) 

Bachillerato (    )     Universidad  (    )       Posgrado (    ): M    D     PD 

3. ¿Completó usted el grado académico?  Sí (    )     No (     ) 

4. La escuela a la que asiste es o asistió fue:   a) Publica    b) Privada  

5. ¿Habla alguna lengua indígena? Sí (    ) No (    ) ¿Cuál? ____________________ 

Salud  

6. ¿Cuenta usted con servicio médico? Sí (    ), ¿ A cuál acude?________________ 

No ( ), ¿Cómo resuelve las necesidades relacionadas a la 

salud?_____________________________________________________________ 

7. ¿Actualmente tiene usted alguna enfermedad? Sí (    )  No (    ) 

Vivienda 

8. La vivienda en la que usted vive es: a) Rentada b) Propia c) Prestada d) Otro  

9. ¿Cuántas personas viven su vivienda? ____________ 

10. Su vivienda cuenta con:  a) Techo de loza   b) Laminas    c) Otro 

11. El piso de su vivienda es de:  

a) Cemento             b) Loseta             c) Tierra           d) Madera         e) Otro 

12.  ¿Cuántas habitaciones tiene su vivienda? (Incluya sala, comedor, cocina y 

habitaciones): ____________ 

13. Mencione con cuales servicios cuenta en su hogar: 

a) Electricidad   b) Agua entubada c) Drenaje    d) Internet    e) Todos 

14. ¿Por qué eligió vivir en esa casa? a) barata b) Cerca de escuela/ trabajo c) Tiene 

familiares/ amigos que viven en la misma casa o cerca de allí d) Buena zona para 

vivir e) otro: ________________________________________  

Empleo 

15. ¿Trabaja usted actualmente? Sí (    )  ¿En qué trabaja? 

___________________________________________________________________ 

¿Cómo consiguió su trabajo?   a) Familiar       b) Amigo     c) Conocido                             

d) Cuenta propia     e) Otro: __________________________________________ 

Antes de llegar a esta ciudad ¿Ya tenía un trabajo al cual acudir a su llegada?           

Sí (     ) No (    )  

No (    ), ¿Por qué no trabaja usted?__________________________________________ 

16. ¿Cuántos días a la semana trabaja? 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (     ) 5 (    )  6 (    ) 7(  ) 

17. ¿Cuántas personas aportan al gasto familiar? _________________________________ 

¿Quiénes son? ____________________________________________________________ 

18. De las siguientes necesidades, ¿Cuáles puede cubrir con el ingreso que se percibe 

para el gasto familiar? 

a) Alimentación               b) Educación                 c) Salud              d) Vivienda e) 

Vestido                      f) Recreación                 e) Todas 

19.  Desde el momento que usted ha arribó a esta ciudad, ¿ha tenido dificultades para 

encontrar trabajo? _________________________________________________________ 
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Percepción 

20. ¿Por qué decidió mudarse a Tijuana?  a) Estudios b) Empleo c) Mejor calidad de 

vida d) Algún familiar/amigo ya vivía en la ciudad e) Salud  f) Para migrar a EUA                                            

g) Recomendaciones h) Ya conocía la ciudad y le gustó i) Otro: 

_________________________________________________________________________ 

21. ¿Tiene pensado cambiar su lugar de residencia? Sí (    ), ¿Dónde?   ______________ 

No (     ) 

22.  Antes de llegar a este lugar, ¿Qué pensaba a cerca de Tijuana? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

23. Ahora que usted habita en esta ciudad, ¿Qué piensa a cerca de Tijuana? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

24. ¿Cumplió sus expectativas? Sí (    )  Sí, Parcialmente (    ) No (    ) ¿ Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

25. ¿Considera que su nivel de vida mejoró en esta ciudad comparado con su anterior 

lugar de residencia? Sí (    )   Sí, parcialmente (    )  No (     ) 

26. ¿En esta ciudad usted celebra las costumbres y tradiciones procedentes de su lugar 

de origen? Sí (    ) No (    )  

27. ¿Piensa que desde que usted vive en Tijuana ha adoptado nuevas costumbres y 

tradiciones? Sí (    )¿Cuáles lleva a cabo? No (    ) 

_________________________________________________________________________ 

28. ¿Cómo considera que las personas nativas tratan a las personas foráneas?  a) Todas 

las personas somos tratadas de la misma manera b) Más amable         c) Menos 

amable 

29. ¿Sus amistades son nativos de esta ciudad o provienen de otro lugar? 

a) Principalmente de Tijuana b) De otros lugares de la Rep. c) Ambas 
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