
Mi raci ' n y rna gi alidad en la ciu ad de
 
•Tijuana e 9 0: u a ar IS or AGES 

A la espera de losdatos del Censo de 2000 por 'Il'eas geoestadisucas 
!Jdslcas (tiGLB), seexplore la relacion entre L, pohreza y rntgracion 

en Tijuanapara 1990desdeuna penpectlva territorial. La pobreza 
es entendida a partir de las variables de uiuienda )' educacion que 
usaConapopam dejint r el indu:ede rnargtnalidad. La migmcu5n, 
pOl' SU parte, esdefi n ida a partir de dos -uarioblcs qw proporciona 
el cemo mexicano de poblacuin; lugar de nacimiento Y residcncia 
en1985 pam d Censode 1990. EIat1.ili$isWmpt lrd.CiVO de losni: ele» 
de esco l. ru&J/ IY ed uca cton entre ZOIU <12'<: rmgraa on [determinadas 
a partir del porccntaje de personas nacidas[uera del esiado de Baja, 
Calzfonua) y zona.' de rrugracion recicnte (a partir del porcentaje 

depersonascuya rcsidencia estabafuera de Baja California en 1985) 
par flGER, «punt« que las zonas con una tA/luencia de m igrantcs en 
el periodo 1985·1990 ttener; rnejo res tn d icadores de educacion y 
uiuienda que las areas de rnigracion en general en 1990. De esta 
manera, .Ie conciaye que fa rntgracton no genem per se pobreza n i 

segregacion cspacial, defendiendo que la margm,tlid..u! tenii-ori.r/. 
no dcpeude tanto de la aJluencia de mrmgrantes en un area 0 'Lana 
concret,., sino de su nioel adquisitiu o. 

Inr rwIlle mn 

En com paracion co n Ia extensa bibliografla que existe 
sobre mi gracion intern acional de M exico a Estados U ni
dos, la mi gracion in te rna ha sido un terna rnenor en la 
lit eratura. Lo s estudios de mi graci6n interria en M exico 
son, gene ra lm en te , analisis co rn parativos ent re los flu jos 
de ent rada y salida en los diferentes nucleos urbanos del 
pal S. Esws est.udios h an su br ayado la desconcentracion 
de la ciudad de Mexi co y la pot enciacion de orm s n llCleos 
urban os de taman o m edi o del pa lS com o nuevos p olos 
mig ratorios en los novcma. Com o co m un den ominador, 
esws estudios resaltan que Iamigracion interna de M exico 
es, cada vcz interurbana (veas e, por ejemp lo , Velazque z 
Gutierrez y A rroyo A lejandre, 1992; TlIi ran , 1998; Cana
les, 1999) _ 

CRISTOBAL MENDOZA 

A waltmg/or the outcome ofthe 2000 censusfry geostaticbasic areas 
(AGIB), tim article explores the relationsbrp between poverty and 
migration in the city of Tipcan«lor the yea>' oj 1990from a territo

ria! pcrspective. Poverty is understood in thearticlefrom the uarta

hieso/hommg and education that IS used [7)' the Conapo to define 
the rlhl.rgm.dity. On the other band, migration l.l def ined for the 
Iwo i}4n,rb!d gl,:en by the m ex ican census 0/populauon, iohsch 
are the birthplac« d nrl residence in 7985 f or the C/"ISI!; oj 1990. The 
comparati -ve analysts 0/the schooiwi!, leuels and education in the 
areas 0/migratIOn [derernuncd fryl the percentage ofpeople 'Who 
were born outsid e the stare ofBaJa Calif orm e} and areas ofrecent 
rmgratum (by the perccnlcrge of people Wh05C only residence toas 
outside the state of Baja Califorma in 1985) by r1G'LB, po ints out 
thai the areas oj migrar'on in the 7985· 7990 period, haue better 
indicators oj edt/carton and hOu5tng than those </;' ('. 1.1 of g''7'l ''~'af 

mlgratlOiI in / 990. In ibis OW';)' the arti cle concilu /e,' t/:',1.t the r1llgra· 

Lion dOC5 17 0! generate P(J "1.·t!yt.Yl no r $.0.:1 ti.rr 1 5~ ·g rt'gl al o n , de.lcnd~ng 

that territorial m ,irg,lnJllty does not depend as m uch on the mi

grants 0/a specijic area, but [he b/.I)'m g power 0/these. 

En el caso de Ia Frontera no rt e de M exico, se ha su b
rayado la difi cultad de separar los fluj os interne s de los 
internacionales. ASl, Bustam ante (1997) explica parte de 
los Bujos M exico -Estados como p art e de una dinarnica 
cir cular de la mi gracirSn. D esde otra perspecu va, AlegrIa 
(1992) destaca la transm igracio n , con la cons tu ucion de 
m er cados de t rabajo met ropolitan o s fro nter izos y 1J 
rnigracion itinerante como los rasgos definito rios de los 
m ovimientos de p oblacion en 1a Frontera none de Me
xico . EfeCtivamente, la frontera n one de M exico parecc 
ser el lu gar idea l p ara con tem pJar la mi gracion non e
sur, las relacione s entre m ovilidad espacial, ciclos de vida 
famili ar y m ercados de trab ajo 0 los espacios transfron
teri zos (Za bala de COStO, 1997) . 

La mi gracion es un tema que dif lcilmente se puede 
ap reciar a pa nir de los dat os cens ales m exicanos (C o rona, 
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1997). Sin em ba rgo) 1a desagregacion de los datos censales 

a escalas inferi ores al municipio, las areas geoes tadist icas 
basicas (AGE E) , permite una aproxirnacio n al [en omeno 
mi gratorio , desde la perspecti va del territorio . Esta escala 
de an alisis es la esco gida por Alegria (1994) en su trabajo 
sobre la ciuda d de Tijuana, en la que la rnigracion es una 
varia ble m as en su m odelo de analisis espacial de la po
breza. Este articu lo , qu e tarnbien escoge el AGEB co mo 
unidad de analisis, presenta un ana lisis de la inrnigracion 
en la ciudad de Tijuana a partir de los da to s del Censo de 
1990. Cc nc re tamente, se desea relacionar diferentes in di
cado res de calidad de la viv ien da y ed ucac io n , que so n 
los qu e usa el Consejo Nacio nal de la Pobl acion (Cona po ) 
para elab orar su indice de marginali dad , co n la rna gnirud 
del Ienomeno migrat o rio en 1990 . j A simismo , se prc

tende definir una ruet odol ogia y elaborar una hipor csis 
de estudio qu e pued an ser em pleadas y revalidad.is, res
pectivarnenre, co n los dat os del Censo del 2000. 

p. nsi .' rI J I . li -len 1I h .1IH.' J,,: Ti] .1 1 1 :'l 

EI municipio de Tijuan a esta sit uado en el ext reme mas 
noroccidental de la Republica Mexi cana. Tijuan a ti cn e 
[ronrera por el n orte co n el co nda do de San Diego , C ali
forni a, y limita al oes te co n el Oceano Pacifi co . D e esta 
manera, la ex pa nsio n de su nucleo urban e se ve limitad a 
p O l' el norte por razo ries politicas, y pOI' el oes te por 
causas lisicas. Al sur , el municipio de Tijuana [imiia co n 

los rnunicipios de Rosarito y Ensenada, y al es te co n eI 
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Nota: En blanco, las nuevas cotoruas censad as en el Co nteo de 1995 1 
que no figu raban en el Censo de 1990. 

Fuente: Elaboracion prop ia a partir de los datos del Censo de 1990 Y I 
del Conteo de 1995 . I 

de Teca te . O t ro elernento quc lim ita la expans io n de la 
ciudad es b orograli.i (T iju ,ll1a est.i si tuada en un valle de 
Ja Sierra de Juarez), que es 111,15 abrupi a en el su r . 

Particndo del cent ro h isi.ori co , cl crecimien ro de 1.1 
ciudad sc h a p roducid o en dos direcciones (vease m apa 
1): a) a 10 la rgo de la frontera interriacional Mexi co
Estados Unidos, en arnbas direcciones, oes te (ha cia la 
delegacion de Pl ayas) y este (d ireccio n O tay y T ecate); 
b) di reccion sureste (hac ia l.i delegacion de La M esa) y 
este (delegacion de La Presa), res iguien do, en un primer 
momen to, el valle del rio Tijuana. 

Para el peri odo 1990-1995 , se pueden o bservar est as 
mismas tendencies en la expans io n del nucleo urban e . 
El Conteo de 1995 reg istro ma s de 60 colo n ias que no se 
habian cens ado en 1990 y se enc uentran, en su ampiia 
m ayoria, si tua das en el este de la ciudad (vease m ap a 2), 
D e esta rn an era, en 1995 , los muni cipi os de Tijuan a y 
T ecat e ya co n lorrnan un continuum urbane. 

Desde la perspecti va del p oblamien t o de la ciudad, la 
expa ns io n del nu cleo urbane "e podria dividi r en dos 
grandes pe riodos: EI p rimero es el anterio r a 1970, se 
ca rac te r iza co n un poblam ien to altamcnte dependiente 

de los ciclos politicos y econo rn ico s de Est ados U n idos . 
Es de desracar que la primera expans io n econom ics (y 
demografica) de Tij uan a se p rodujo p or m otive de la 



promulgacion de la ley Vo lst ead , popularmente co nocida 
como "ley seca", en Est ados U nid os en 1920, expansion 
qu e tuvo un fren o importante con 1.1 crisis de la ba lsa de 
N u eva Y ork en 1929 . En este mismo period o , la puesta 
en practica del programa de br aceros en 1942 co n el fin 
de importar trabajadores ternporales para la agricultura 
califo rn iana, en vig or ha sta 1964, supuso un aumento de 
lapoblacion migrante en Tijuana, rumbo a Estados Uni 
dos . Esto s migrao tes, co n destine al n orte, constituyeron 
una poblacion flotante co ns iderable en el municipio de 
Tijuana (Kusel, 1988). De esta munera, 1.1 poblaciori, aun 
que co n una clara tendencia a 1.1 alza, es bastante vo luble 
en este periodo , dep endiendo en gran m edida de las rela 
ciones inte rnacio n.iles-in rerregio nales (R an fla y Alvarez 
de la T orre, 1986). 

El seg un do period o es a partir de 1970 , cu ando la 
econorn ia de laciudad se di versi tic a. Tijuan a, debido a la 
p rornulgacion de las poliricas de sustit ucion de impor
taciones y a las politi cos especificas or ien tadas a la Iron
tera, se co rrvierte en una ciudad in dust ri al. La industria 
maquiladora, de esta m anera, se er ige co mo 1.1 principal 
creadora de empleo. Es eviden re qu e esta indust ria depen 
de del capita l ex tranjc ro, aunque no so lo n orteameri can o 
(vease, p or ejernp lo , Com ision E conomica para A merica 
Latina y cl Caribe, 1996) . Sin em bargo, esta dinarni ca, 
antes exclusiva de la Frontera y que ahora ya se puede 
observar en otras ciuda des del pals, ha sido el iman de 
atracci on de nuev os migrantes de o t ras partes de la 

repu blica . De esca rnan era, desde 1970, Tijuana, ade m as 
de ser 1.1 puerta de en trada de much os migrames a Estados 
U n idos, es per se una ciu dad atractiva para much as per 
sonas proced entes del inte rior del pals. 

.a P hl.1CI .L ell III I J1<l de de IlJJ" 

No co ns tituye ninguna n oved ad afir mar que Tijuana es 
una ciuda d de inmigrantes . Como se puede o bse rva r en 
el cu ad ro 1, la poblacion de la ciudad era de 11 271 ha 
bit ant.es en 1930. Can un ritrno de crec im ien to an ual 
cerca no al 10 p ar cien to en el peri odo 1930- 1940, esta 
poblacion se duplica para 1940 . Sin embargo, cuan do se 
produce un crec irn ien to espectacular, tanto en numer os 
absolute s co mo relativos, es en los p eriodos 194 0-1950 
(rasa an ual dcl1 9.7 p or cien t o) , 1950-1960 (rasa anual del 
15.3 pOl' ciento ) yen 1960-1970 (un crecim ienro m edia 
an ual del 10.6 po r ciento ). P ara el p eriodo 1970-1980, el 
crecimien to se desacelera , en terrninos relati ves, para vo l
ver a rec uperar intensidad a pa rt ir de la seg unda mitad 
de los oc he nta . D e h eche , seglm c.ilculos de Conapo 
(1999), en el p eriodo 1985-1990 se p roduce un maximo 
hist o rico en el n urn ero de inmigrantes (239 290) que se 
insralan en Baja C alifo rn ia p roccd enies de ot ras en tidadcs . 

A pr inc ip ios del siglo xx, los dos grandes nucleos urba
n os del csrado eran M exi cali y Ense nada. El crec im ien to 
de est as dos ciu dades est uvo ligado al desarrollo de las 
act iv idades agrico las po r p ane del cap ital n orteam eri can o 

I '-,L adro 1 
If' 11'1 II " 0 oJ' 1,.1 ciudad e I) J3 I 'I de ara L 110r"1'j 1 30 lOOO 

I Tijuan a 
Poblaciori T asa de crec im ien to 

to ta l total 

1930 11 271
 
1940 21 977 6.7
 
1950 65364 10.9
 
1960 165 690 9.3
 
1970 340583 7.2
 
1980 461257 3.0
 
1990 742686 4.8
 
1995 989287 5.7
 
2000'" 1212 000 4.1
 

* Datos preliminares. 

Baja Cali forn ia 
Poblacion T asa de crcc imienro TJ/ BC 

t otal total 

41256 27.3 
66376 4.8 33.1 

195 888 10.8 33.4 
455231 8.4 36.4 
754 998 5.1 45.1 

1 002 461 2.8 46.0 
1 660 855 5.0 44.7 
2 121 400 4.8 46.8 
2487 700 3.3 48.7 

Fuente: Elaboraci6n propia a part ir de los da los proporcronacos por Zenteno y Cruz (1992), para Tijuana , Lorey (1990) para Baja Californ ia, los 
datos del Censo de 1990 y del Conlee de 1995. Para el 2000, datos prel.rninares presentad os por Javier Gutierrez. coo rdinado r de 
asesores de INEGI en EI Colegio de la Frontera Norte . 



(A ng uiano , 1995) . En el caso de Enseriada, ade m i s, las 
acti vida de s turisti cas ern peza ron a co rist itu ir, ya a p rin 
cip ios de dich o siglo , un atractivo p ara nuevos resid entes. 
En cuanto a Mexi cali , debi do a su cal idad de capi tal de 
Baja C alifo rn ia , ha disfrutad o de la concent racion de las 
in stituciones gu bernamenrales_Sin embar go, el peso rela
t ivo de la ciudad de T iju ana co n respecto ala poblaci6n 
total de Baja Califo rnia no ha cesado de aurn en tar desde 
1930. E110 se deb io , en un primer m omen ta , a la pro
ximidad de T ijua n a con el p rincipal nucleo po blacional 
de la Irontera de C alifo rn ia co n M exico , San Diego , que, 
unido a los p rocesos hi sroricos ya co m entados (ley seca, 
programa bracero) , co rnporto el au men to de la irnpor
tan cia relativa de Ia ciu dad en lapoblacion del estado La 
bu en a localizacion de T ijuana, co n res pecto a San Diego 

y Lo s An geles, es un elernen to di leren ciador im po rta nte 
co n respecto a Ensenada (mas al sur) y M exicali , m as al 
este y separada de T ijuana po r las ab ru ptas rn ontafias de 
La Rumorosa, que ha ec iro n tera co n un nucleo u rb an o 
de dirnen siones econom icas luni t.idas (Calex ico) . 

I , - r "lUI n l iil.l .l ll 

C lara me n te, la rni graci6n es el elemcruo ex plicat ive del 
aum en to de la poblaci6n de Tiju .ina durante rodo el siglo 
xx. A ti tulo de ejem pl o , Con apo (1999) , rornando co m o 
ret eren cia el per iodo 1955·1995, calculaba qu e el numero 
de person as residentes en Baja C aliforn ia seria de 880 984 
en 1995 sin m igraciori interna, en vez de los 2 112 140 
qu e arro jo el C on teo de 1995 . El analisis de la rnigracion 
en T ijua na que aq u i se pr esenta usa la unidad geogd .fica 
municipal m as desagregada que perm1t.en lo s censos, el 
area geoest adi sti ca basica (i~G [B) . En espc ra de los datOs 
de 2000, este an alisis utili zal os d .lto ~ de 1990 . La en u me
racion del C o nteo de 1995 no co nt iene nin guna pregunra 
so bre el lugar de n dcimien ro 0 res idencia previa de las 
personas (no asi la encuesta del comeo, q ue no es repre
sen tati va a nivel municip al). L os ccnsos, pOl'e1 conrrario, 
induyen dos pregu ntas que perm ilen un acer camiem o a 
los fluj os migra cori os, un a so bre el estado de nacim ie nto 
de la per sona cen sada y la o tra so bre eles tado de reside n
cia cinco au os ames dell evamamient o del censo _ 

El m ap a 3 muestra el p orcentaje de p ersonas nacidas 
fuera de Baja Califo rn ia p or AGEB. A p :lrti r de un dna lisis 

de frecu enclas, estas areas se h an agrupado en tres catego
rias , con un numero idcntico de casa s cada una, are as de 
inmigracion alta, m edia y ba ja_ A esta inm igracio n 1a IlJ

rn arern os "in rnigracio n trad icion al" , para diie renciarla 

de los cam bios de re side n cia entre 1985 y 1990, que seran 
analizados post eri o rrnen te, y que recibi ran el norn br e 
de "in m igracio n reciente ". E1 grupo de ba ja inmigracion 
tradi cional , que co r respo rtde a lacatego ric de 43.1 a 53.3, 
se iln stra en el map a 3 co n una t rarna clara. El caso co n 
t rario esta cons u tu ido por la catego ric de 58.06 a 82 .5 
por cien to, el va lo r maxim o , y que se re prese n ta en el 
m ap a co n la t rama m as oscu ra. 

D ejando a un Iado el centro de la ciuda d y algunas 
pocas areas in sertas en ei nuc leo u rb ane, las zo na s inrru
grato rias de Tijuana se co ncentran en las afue ras, al men os 
en t ermirios geograficos, de la ciudad. D e oeste a este, 
resigu iendo el co nto rno urb an e , enc o nt rarnos : J) en el 
secto r m as occiden tal de la ciudad , la del egaci6n de Playas; 
b) las nuevas colo ni .is del su r, en 1J dclegacion San An
ton io de Los Buen os, ent re ellas la co lo n ia O brera y Ll 
San chez Taboa da; co m o y,l se ha cornentado an tes, el 
c recim ien to de Ia ciudad h acia el sur se enc ue n tra co n el 
fren o importance de la orografia esca rpa da del territori o; 
c) las n uevas colo n ias situ adas al cste de la ciudad , en la 
delegacion de La P resa, entre ellas EI Fl orida 0 Cerro 
Colo rad o, que co nsti tu ye una zo na inm igra tor ia extens a 
y co ntin ua en el territorio y, d) laexp ans ion de Ia ciud ad 
pa r O tay , en el este de Tij uana, direcci6n h acia T ecate . 
ciudad co n la que ya Io rma una co riurbac io n . 

En cu anto a las zo n as de baja in rni gracion , siem p re 
tornando el po rcen t aje de p ersonas n acidas fuera de la 
,---~---~---~-----~--~------, 

~ :'Ip~ 
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Fuente: Elaboraci6n propia a part ir de los datos del Censo de 1990. 



ciudad como indicador, est as esta n situa das en la primera 
co rona de expansion de la misma ciudad y co m p re nden 
las p rimer as colo nias p opulares de Tijuana (Indep enden
cia, Lib ertad, Gavilon do a Hidalgo; vease para un estudio 
de caso de una de estas colonias, Libertad, el t rabajo de 
Bustamante, 1990) . T odas ellas est an sit uada s "est ra te
gicamente" alre dedo r del cent ro y a 10 largo de la Frontera 
intern acional 0 de la primera gran art eri a v ial de la ciudad, 
el Boulevard Ag ua C alie nte. La "in movilidad" de la po
blacion de estas primeras co lo n ias obreras co n t rast a co n 
la " movilidad" de los mo radores del cent ro, zona qu e se 
perfila co mo area de paso. 

En referen cia al m o vimiento rni gratorio de 1985-1990, 
el m ap a 4 ilustra e1 porcentaje de person as que n o residian 
en Baja Califo rnia en 1985 po r AGEE. Este m ap a usa un a 
rnetodologia iden tica a ladel m ap a anterio r para c1asificar 
estas areas en zo nas de alta , m edia y baja inrnigracion 
que, en est e caso, llamarern os, rccien te . E1 analisis de 
estc m apa arroja , cu r iosarnen te , un a distribu cion de rni
grantes muy similar a la del m ap a 3 . Es ma s, en casi un 
80 por ciento de los cases, L1s i\ GFP, ticn en un a tend encia 
sim ilar en ambos m ap.is. Can oir.is p.ilab ras, el 80 por 
cie ruo de las AGEB can u n alto po rcen taj c de per sonas 
nacidas fuera de Baja Califo rnia tarnbien ti en en un alto 
po rcentaje de per sonas que n o res idia n en la entidad antes 
de 1985. 

La exp licac ion de este hecho n o es Llc il . P ar un lado , 
se puede pen sar que eJ vo lu men migr atorio del p eri odo 

orcer- taje e ;~ r .', l ' r ~'d-'r res de 8 ~ J3 
.c Iii ,) I ' .~ i" I 1 ,c.:J " re I'~en t :- or r uara 611 1!::1 0 

pcr 'I, 11 

PoblaClon resldente fuera de Baja Calliorma en 1985 (IJ/o} 
D Sln datos 

4.90 1905 
19 05 - 24 .09 
2~ 10·62 13 

Fuente: Elabo racion propia a part ir del Ce nso de 1990. 

1985-1990 (que , recordernos, fue un m aximo hi st orico 
para Baja C alifornia; Conapo, 1999), junto co n el rapido 
crecimienta de la ciudad y la alt a co ncentracio n de los 
nuevos residentes en las nuev as colo nies, produce un 
sesgo en los resultados. D e esta rn an era, pued en que da r 
esco ndidas tende ncias m en os visibles, co mo las colon ias 
qu e tradicionalmente recib ian migrantes y que han dejado 
de ser are as de inrnigracion . Sin em ba rgo, las t enden cias 
apuntan a que se ha dado un proceso de aseritamiento de 
La poblacion migrarue de las primeras co lo n ias o breras 
tij uanenses , que co mo ya h emos dich o antes era n las are as 
tradicion ales de inmigr acion y co r res po nde n a las pri
meras fases ex pans ivas de la ciuda d . Ell o h a dado lu gar aJ 
escablec im ienta de famili as y , p ar 10 tanto , a hij os ya 
tijuan en ses. EstOS dos fen o rnen os (co ns ide ra ble creci
miento de la ciudad unido a un a mi gracio n inten sa 1985
1990 Yasentamiento de los p rimer os mi grantes y creac ion 
de nuevas fam ilias) se pued en intu ir detras de la supe rpo
sicion de areas de inmigracion t radicio nal y reciente. 

El analisis post eri o r , q ue se ce n tra en indicado res de 
m argin alizacion (concretarn en te, de calidad de 1a vivienda 
y de educacion), sin embargo, m antiene la di cotorni a de 
zonas de inm igracio n tradicional versus areas de inrni
grac io n recien te. E llo se deb e J que quiza el20 por ciento 
de las AGEB que n o respond e al co m portamienta de la 
m ay oria incida en di fer en cias subrayable s en estes iridi 
cadores . 

In d icadores de caltdad de fa unnenda 

El cuadra 2 muestra el p orcentaje de viv ien das que, en 
zonas de alt a, m edia y baja inmigr acion , tanto en areas 
de inmigracion tradicional co mo recien te , disp onen de 
acceso a los serv icios basicos (viviendas can dren aje, elec 
tricidad y agua eritu bada}. La p rirnera tendencia su bra
yable de este cuadro es que , ciert arnen te , a rnen or inmi
gracion , y a sea entend ida co mo po rcentaje de no nacid os 
en Baj a California com o n o residentes en 1985 en [a 
entid ad , m erios defi ciencia s en servic ios basicos de la 
viv ienda. As! , dest aca qu e, en zonas de baja inmigr acion 

tradicional , el 71 p or ciento de las viv iendas dispon!an 

de dren aje co nectado al alca ntaril1ado de la ciudad en 
1990. Este p orcentaje co nt ra sta co n el escaso 35 .2 pa r 
cien to de las viviendas en ZO I1J.S de alta inmigracion 
tradicio nal qu e n o te n ian ese servicio . 
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Como ya se h a apunta do ante rio r rnente, est" ten
deneia se debe ente nder en el co ntexto de crecimienta 
de la ciudad de Ti juana, qu e ha rebasado las capacidades de 
la oferta inmobiliaria de la eiu dad y de creaci6n de nuevas 
vivi endas, uni do q uiza al bajo pader ad qui sit ivo de 
muchos de los nuevos m oradores. D e est a man era , el 
crec irniento n o plani ficado de la ciudad ha co m porta do 
la creacio n de n urnerosa s colo nias que, en much os cases, 
carecen de los servicios basicos. Es en este co n tex te que 
se en tienrlen las diferen cias en tre zon as de alta y baja 
inrnigracion en cuant o a di sp onibilidad d e serv ic ios 
basicos de la vivienda . 

Sin embargo, com pa rando las areas trad icionales de 
inrn igracion co n aquellas de inrni gracion reciente, se 
observa qu e Ja di ferencia en el acceso a servicios basicos 
entre are as de baja yalta in m igracion es m ay or en el 
caso de las areas que hemos clasificado como t radieionales 
de inmigraciori qu e en las zonas de inmi graci6n reciente. 
D e esta rna ne ra , co mo se o bserva en el cua dro 2, la dife
rencia ent re zo n as de alta y baja inrnigracion reciern e, el 
acceso al agua ent ubad a es de "solo " 18 pun tas porcen 
tuales, sien do poco destacab le la di fer encia en tre las ar eas 
de med ia y baja in rn igracion reciente. Po r el co ntra rio , 
si co m para mos este mi sm o indicad or en zo nas de inrni
graeion t rad icional, la d ileren cra ent re areas de alt a y 
baja intensidad mi gratoria es de 33 p untos porcentua les, 
sien do adern as sub rayable la diferencia ent re zo nas de 
alta y m edia in mig racio ri. 

II C C dores e Ci3IIC 

Zonas de inmigracion t radicional. Po rcentaje 
(par cien to na cid os fuera de R.C.) de vivien das 

ca n drenaje 

A lta 35.2 
M edia 60.3 
Baja 7 1.0 

Zo na s de inrnigracion recient e 
(par ciento re sid entes fu era d e 
R.C. en 1985) 

A lta 4 1.5 
M edia 62.4 
Baja 64. 5 

Fuente: Elaboracion propia a parti r de los datos de l Censo de 1990. 

De todo ello se ded uce que los probl emas de in iraes
tructura de servicios bas icos a la vivienda en 1990 no 
son solo eonsec uencia di recra de los flujos oc urridos en tre 
1985 y 1990 a la ciu dad de T ijuan a, sino que responden 
a pr o blem as estruct ura les d e una ciudad que rnantuvo 
t asas de crecirniento an ua les superio res al 10 por cien to 
descle 1950 a 1970 (cuadro 1). A dernas, se pued e deducir , 
incluso , qu e los flujos acaecidos en el peri od o 1985-1990 
tierien un sesgo pr ofesion.ii mas calificado que los ante
riores y, por 10 tanto, un m ay o r ni vel adquisit ivo, en el 
sent ido de que los inrnigrantes recien tes tien cn mayor 
acceso a los ser vicios basicos , en corn paracion ca n el total 
de mi grantes en la ciudad. 

ln dicadores de educacion 

En este apart ad o se ana lizan cuatro indicadores de edu
cac io n: la poblacion estudian til en relacion ca n la pobla
cio n ecoriomicam en te in acti va, la asiste ncia a clases de 
n ifios de 6 a 14 afios, la po blacion analfabeta de 15 afios 
y m as, y la po blacion can estudios superiores . 

Co n respecto al po rcen taj e de est udiames en relacion 
co n la po blacion eco nom icam ente inacti ve, no se obser
va n di fer en ci,ls ent re zo nas de inrnigracion tradicional e 
in rnigracion recienre (cuadro 3). Sin em bargo , co m pa
rando Zonas de alta y baja in rnigraciou , el bajo porcentaje 
de estudian tes, en ter rninos co rnparativos, en las ar eas 
m igran tes apun taria a un a pa uta rn igrator ia co rn puesra 

r de a vrvrsnda •OJ!") 

Po rcern aje 
de v iviendas 

co n elect ricidad 

Porcentaje 
de viv ie ndas 

co n agua en tu bada 

l 
I 

59.8 
89.7 
95.1 

34.0 
59.6 
70.8 

61.4 40 .1 
91.0 61.7 
93.4 64.5 



por trabajadores ya formad os 0 que n o rienen intencion 
de co ntinua r sus estudios una vez en la ciudad de Tijuan a. 

Con respecto al porcentaje de nifios entre 6 y 14 afios 
qu e asisten a clases , se o bse rvan las m ism as t endencies 
expresadas ante rio rme nte. No hay difer en cias su braya
bles entre zo nas de inrnigracicn tradicional y reciente, 
pero si las hay eu ando la co rnparac ion se esrablece en tre 
zo nas de alt a y haja inmigracion , En este caso , co mo en 
el anteri or, a merior inrnigracion, m ayor asist ericia a la 
escue la . 

Sin em bargo , las te nde ncies ya no so n tan claras en 
cuanto al porcentaje de analfa betas entre la poblacion 
de 15 afios y mas y la po blac io n que u en e est udios 
supe rio res . D e esta m an er a, se observ a que: 

1. E n zo nas de baja inrnigracion e1 ana lfahe tismo es 
rnen or, y la educac io n superio r esta m as exte ndida ent re 
la poblaci 6n qu e habita en areas de inmigraci6n tradi cio
nal que en areas de inrrugr acion reciente. 

2. En areas de alta inrnigracicn el ana lfab etismo es 
menor, y la educacio n superio r esta m as exte nd ida ent re 
la poblacion que vive en zonas de in rnigrac io n recierite 
que en zo nas de inrnigracion tra d icio na l . 

Los p o rcentajes so n baj os, lo gicarnente, dad o el 
so lapam iento ent re zo nas de inrnigracion tradicional y 
reciente. Sin em bargo, se pue de apunta r la teodencia de 
que los mejores indicado res de cducacio n se observan en 
areas de baja inrnigracion tradi cional y de alta inmi gra-

Zonas de inmigraci6n 
tradi cional (por cien to 
nacidos fuera de B.C.) 

Alta 
Media 
Baja 

Zonas de in mi graci6n recientes 
(POl' ciento residences fue ra de 
B.C. en 1985) 

Alta 
Medi a 
Baja 

: U ' 
flC1lcad· ~ d.. (~ ("' lJ r. ~ ,Il n .' C)c. 

(por . 1I; n 01 

Estudiantes Asis te ncia 
p obla~i on a clases 
m actrva (6-14 afios) 

25.34 83.65 
29.35 88.70 
32.83 9 1.00 

25.75 84.08 
29.08 88.83 
33.01 90.70 

Fuente: Elaboraci6n propra a partir de los datos del Censo de 1990. 

cio n reciente, 10 cua l indicar ia, ot ra vez, un sesgo mas 
calificado de los m igr antes recientes (1985-1990) en rela
cion co n los fluj os anter io res. 

N o solo la inrnigracion ti ene una pauta m,15 diverse 
de la que se p odria espe ra r , sino que t arnbien las zo nas 
de alta inrnigracion so n diversas. Efecti vamente, hay co
rrespondenc ia entre ambos Ienomenos, dada la concen
trac io n espacial de los pro fesionales y cuadros medics 
en una pane de la ciu dad, 0 10 que es 10 mi smo , la alta 
segregacion espacial de la ciudad de T iju an a. 
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En este ap artado aho nda re mos en b id ea de que la inmi
grac i6 n en Tijuana es h et erogenea. Para ello escogere mos 
tres areas de alta inrnigr acicn , ente ndiendo por alta las 
zonas que tan to en el mapa 3 (inm igrac io n t rad icio nal) 
co mo en el mapa 4 (inmigracion reciente) estan co nsi
derada s co mo areas de alta inmigraci6n. D e esra m an er a, 
se han selecc io nado tres areas co ntiguas (Playas, Ce ntro 
y Esre de la ciudad) de alta inrnigr acion. 

El cua dro 4 rnuestra indicad ores de vivienda en estas 
tres zo nas de alta inmigracion. En esre sentido, Playas, 
una co lonia de nueva creacion en los ochenta, no observa 
run gun problema de abas tecim iento de agud, elec rr icidad 

r 13 

Po blacion P oblaci6n 
analfa beta co n estu dios 

(15 y m as afios) supe nores 

5. 19 8.82 
4.26 10.00 
3.84 11.07 

4.85 9 .40 
4.27 9 .69 
4.07 11.00 



a drenaje, 10 cua l co nt rasta fu enememe co n los indica

dores de la zon a este de la ciudad . D e ella se deduce que 

los p ro blem as de calidad de la vivienda n o son ocasio 
nados por el vo lumen migraLo ri o , sino por la falt a de 

recursos financieros de estes migrames, unida a la falta 

de una polit ica de vivienda de los o rga n ismos oficiales. 

Cuadrc 4
 
tndica ores oe vIVI E.mc!<:l y educacion en tres zonas de
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(porcaruaj 9\
 

Playas Cen tro Est e 

.Mrgracion 
N acidos fuera de B.C. 64.4 64.7 69.1 
R esident es iuer: B.C. en 1985 28.9 31.0 46.4 

IViuienda I,
Con drenaje 94.C 88.7 3.4 r 
Ca n e1ectricidad 96.6 96.4 22. 8 
Can agua entubada 92.2 69.1 4.2 
Educacion 
Estudiantes/pobl. inacu va 38.4 24 .9 21. 8 
Asisie ncia aclases (6-14 afios) 95.2 85.4 79.7 
Analfabetismo (15 arios y mas) 1.2 4.2 5.6 

Poblacion universitari.i 30 .0 11.4 3.1 

Fuente: Elaboracrcn propia a partir de los datos del Censo de 1990. 

En linea can 10 an tes apumad o , lo s ni veles de edu

cacio n formal co ritr astan Iu ertememe em re las tres zonas 

geograficas. La p oblacion universiraria de Playas es diez 
veces supe rio r a la del es te de la c iu dad , y doble de 1a 

registrada en el cen tro, apuntando .1 una clara preferen cia 
de los migran tes de clase m edia yalta p o r el oeste de 1a 

ciudad , estrat egi camente situado en b play a de la ciudad 

de Tijuan a y aislado del cen tro y del rest o de la ciudad. 
Lo mismo se puede decir , aun que 1a tenden cia sea in versa, 

en cua n to a lo s niveles de analfa be tismo: el Est e ti ene 

una rasa cinco veces m as alta que 1a de P lay as . 

( 0 ncl U~I OIl t:S 

A partir de un analisis de 1a geog raHa de la inmigraciori , 

se h a vista la co m p le jidad de este Ienomeno en un doble 

sen t ido: 

1. Los migrantes r eci entes, de 1985 a 1990, p ar ecen 

ten er m ay ores ni veles de ed ucacio ri, en terrnin os relati
vos, que los an te r io res , 10 cual se traduce en m ejores 

indicadores de calidad de la vivie n da en las zon as de alta 

inrnigracion reci ern.e que en aq ue llas de inrnigracion tra
di cional. 

2 . La s zon as inmigrat orias n o son per se ar eas con 

p rob lemas de infraestructura y altos Indices de m argi
nalidad . La marginalidad n o dep ende de la afluenc ia 

rn asiva de lnmigrames, co mo popu larmen te se n os puede 
hacer creer, sino del nivel adquisitivo de los n u ev os 

m orad ores. 

3. T iju an a es una ciudad altarnente se gregada , co n un 
su bur bia de clase m ed ia en 1990 (P layas), un centro que 

se perfila co mo zona de paso y la s co lo ni as popula res, 
que co nstituyen la mayor parte de 1.1ciudad y que t ienen 
m eri os serv icios a m edida que n0 5 ale jamos del ce ntro. 

En espeLl de los (bLOS del Censo del 2000, algunos 

lineas de es tudio que se pueden profuridiz ar so n : 

1. L1 persistencia cle 1a margin alidad esp acial en T i

juana, clada s b s todavia altas rasas de crec rrn ienro cle la 
ciudad (6.6 par ciemo dur ante el p eri orio 1990-1 995 y 
4.5 por Clemo en e1 1995-2000 en Tijuana, cuadro 1) y 1a 
incorporacion de nuev a s cspacios rnarginales en la peri
feria de la c iudad. 

2. La u bicacio n de los n uev os m igran tes, que co n 

m ay or fr ecuencia pro vienen de m edios urban os y tienen 

m ay ores niveles de cap ac iiac io n. En el 1990, las clases 

m edi as n o t iju an e nses op ta ron par instala rse en un a co 
lon ia de nue va creacion , Playas . Sera interesante ver la 
ubicacion esp ac ial de estos nuevos migran tes calificados 
duraute los n oventa . 

ra 

1 La enurnera cion del Comeo de 1995 no contemp la el estado 
de nacimient o ni el de residencia anter ior de las person,lS 
censadas. La enc uesta del Conteo Sl consta de un bloq ue 
so bre mi graciones, pe ro no es rep resenta t ive a nivel 
municipal. Sin embargo , el Comeo perrnite estud iar las con
diciones de vivienda de 1,1 poblaciori a nivel AGEE. Para un 
analisis de las condiciones de salub rid.u] de la vivienda, .lsi 
como un estudio del acceso a los serv icios de salud en Ti 
juana po r i\GElI en 1995, vease Co ronado (1998) . 

Alegria, T. , Desarrollo urbano en la frontera Mexico -Estsdos 
Unidos, Consejo Nac iona l pa ra la Cu ltur al y las Ar tes, 
Mexico, 1992. 

- "Cond iciones espac iales de la pobreza urbana y una 
propue sla para su dismi nuci6n", Fron tera Norte, Vol. 6. nurn. 
1, (1994) pp. 61-76 . 



Anguiano, ME , Agricultura y migraci on en el valle de Mexicali, 
EI Co legio de la Frontera Norte, Tijuan a, 1995. 

Bustam ante, J ., Histone de la co lonia libe rta d, EI Co legio de la 
Fron tera Norte, Tijuana, 1990 . 

- Cruzar la tinee: la migraC/on de Mexico a los Esta dos Unidos, 
Fondo de Cu ltura Econ6mica, MexIco , 1997 . 

Cana les, A., "Migrac i6n y urbanizaci6n en la Frontera norte de 
Mexico", en G. Estrella , A. Canales y M.E. Zaval a de Cos io 
(comps.) Ciudades de la tronte te norte: miqrecioti y fe
cundidad, Universidad Aut6noma de Baja Ca lifornia, Tljuan a, 
1999, pp. 35-80. 

Comisi6n Econ6mi ca para Arnenca Latin a y el Caribe, Mexico: 
la Industria maquiladora , CEPAl , Sant iago de Chile, 1996 
(Estud ios e Informes, 1995). 

Conse jo Nacional de Poblaci6n (Cona po), La si toecion de
mogrci.fica en M exico, Co nsejo Nacion a l de Pob lacion , 
MexIco, 1999 . 

Corona, R., "Las rned ic.ones de la erruqrac ron de MexIco a los 
Estados Urudos", en J. A. Busta ma nte, D. Delaun ay y J . 
Sanubanez (cornps.) Taller de medicion de la tniqrecion In
lerna ctonet, EI Co leqio de la Frontera Norte/oasr ov . Tijuana, 
1997, pp . 35-52 . 

Coronado , J.L., An aJisis socioespacia l de los se rvicios de salud 

en la ciudad de TIJuana , Baja California, l esis de maest ria, 
EI Co legi o de la Fronte ra Norte. 

KOsel, C., 'T ijuana: i,una ciudad donde f1 uyen leche y miel?", 
en V. Klagsbrunn (comp.) Tijuana, cembto SOCIal y miorecion, 
EI Co leqro de la Frontera Nort e, Tijuana, 1988, pp . 11-48. 

Lorey, D.E., United Stetes-M exico Border Statis tics since 1990, 
UCLA Latin American Center Publicat ions, Los Angeles. 1990. 

Ranf la, A . y Alva rez de la Torre. G.B ., Expansion iisice, iotmes 
urbanas y migraCion en eJdesarrollo urbano de Tiju ana 1900
1984, Univers idad Aut6 noma de Baja Calilornia-lnstrtuto de 
Investigaciones Sociales, 1986 (mimeo). 

Tuiran, R., "Situaci6n y perspectivas dernoq rafrcas", Papeles 
de Poblaci6n, nurn. 16, (1998), pp . 17-38 . 

Velazquez Gut ierrez, L.A y J. Arroyo Aleja ndre, "La transici6n 
de los patrones migratorios y las ciudades medias". Estudios 
Detnoqrtiticos y Urbenos, nurn. 20-2 1, (1992), pp . 555-574. 

Zab ala de Cos io , ME , "Ca mb:os dernoqraucos Y socrates en 
la frontera norte de MexIco", Documents d'AnaliSI Geoqrstice. 
nurn. 30, (1997), pp. 93-120 . 

Zenteno, R. y R Cruz, "A geo de mog raphlc de nrutron of the 
Nortnern border of MeXiCO", en J.R. Weeks y R. Ham-Chande 
(co rnps.) Demographic Dynamics of the Mexico Border. 
Uruvers tdad de Texas, EI Paso , 1992, pp . 29-42 . 


