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RESUMEN 

Los inmigrantes sinaloenses han formado parte de la historia y el desarrollo del municipio de 

Tijuana debido a una tradición migratoria que inició a principios del siglo XX. Esta migración 

se caracterizó, principalmente, por ser de tipo laboral. Entre los años 2000 y 2020, Sinaloa 

presentó una serie de acontecimientos como crisis económicas, altos niveles de homicidios y 

desastres naturales, situaciones que dieron paso a los desplazamientos de su población. El 

objetivo de esta investigación es analizar la migración y las características sociodemográficas 

de los sinaloenses en Tijuana, comparando los resultados para los años 2000, 2010 y 2020. El 

presente trabajo fue realizado en dos fases: la primera con enfoque cuantitativo y la segunda con 

enfoque cualitativo. Para la primera fase se utilizaron las bases de datos de los Censos de 

Población y Vivienda correspondientes a los años del estudio. En la segunda fase se aplicaron 

quince entrevistas a sinaloenses radicados en Tijuana que hayan inmigrado entre esos años. Los 

principales hallazgos entre los inmigrantes sinaloenses de cada año fueron la disminución de la 

migración reciente, las diferencias en la estructura por edad y sexo, la variabilidad en las causas 

de su migración, en los niveles de escolaridad y en los sectores de actividad donde laboran.  

Palabras clave: Migración interna, migración acumulada, migración reciente, inmigrantes 

sinaloenses, Tijuana. 

 

ABSTRACT 

Sinaloan immigrants have been part of the history and development of the municipality of 

Tijuana due to a migratory tradition that began in the early 20th century. This migration was 

characterized mainly by labor migration. Between 2000 and 2020, Sinaloa faced a series of 

events such as economic crisis, high levels of homicides and natural disasters, situations that led 

to the displacement of its population. The objective of this research is to analyze the migration 

and sociodemographic characteristics of Sinaloans in Tijuana, comparing the results for the 

years 2000, 2010 and 2020. This work was carried out in two phases: the first with a quantitative 

approach and the second with a qualitative approach. For the first phase, we used the databases 

of the Population and Housing Censuses corresponding to the years of the study. In the second 

phase, fifteen interviews were conducted with Sinaloans living in Tijuana who had immigrated 

between those years. The main findings among Sinaloan immigrants in each year were the 

decrease in recent migration, differences in the age and sex structure, variability in the causes 

of migration, in the levels of schooling and in the sectors of activity in which they work.  

Key words: Internal migration, accumulated migration, recent migration, Sinaloan 

immigrants, Tijuana. 
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INTRODUCCIÓN 

Las migraciones constituyen un fenómeno social complejo en el que convergen factores 

sociales, políticos, económicos, entre otros. Dentro de la migración existen causas estructurales 

que impulsan a ciertos grupos o individuos a migrar, por ejemplo: la inseguridad por falta de 

autoridades, las pugnas internas de organizaciones criminales, la desigualdad social y la 

marginación. Se ha documentado la existencia de distintos tipos de migración que involucran 

las diferencias sociodemográficas de los migrantes y los nativos, y el contexto social ligado a 

los movimientos individuales en contraposición a los movimientos familiares. En los años 

recientes se han observado causas de la migración que no obedecen únicamente a las razones 

económicas, algunas de las nuevas causas se atribuyen a los impactos ecológicos, los problemas 

ocasionados por violencia y la reunificación familiar como motivos para tomar la decisión de 

emigrar (Gordillo y Plassot, 2017). 

La dirección de los flujos de migración interna en México ha experimentado una 

sustancial transformación como consecuencia del nuevo esquema económico. Pese a la 

importancia que ha tenido la región de la metrópoli del país, conformada por el Distrito Federal 

y el Estado de México, esta ha dejado de ser una región de destino y se convirtió en un lugar de 

asentamiento. Mientras que, la frontera norte del país, integrada por Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ha tenido gran importancia en los flujos 

migratorios. La atracción de estos flujos es determinada por los empleos a partir de la instalación 

de maquiladoras en casi todas las ciudades fronterizas. Hacia 2010, Quintana Roo y Baja 

California Sur comenzaron a ser lugares de atracción de fuertes flujos migratorios, el factor 

explicativo de esto es el acelerado desarrollo turístico y los empleos generados a partir de este 

(Partida, 2010).   

Bajo el dinamismo de la migración interna, Sinaloa se caracteriza por ser una entidad 

expulsora de su población como consecuencia de periodos de crisis y de reestructuración 

económica que surgieron en la década de los ochenta. Esto impactó de forma negativa al sector 

agrícola y al sector industrial, mismos que son los de mayor participación de la población del 

estado. Hacia esa década la migración de sinaloenses se dirigía principalmente a Estados 

Unidos, en el ámbito internacional, y en el contexto de la migración interna el principal destino 

era Baja California (Granados, 2016). La relevancia de estudiar a los inmigrantes sinaloenses es 
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por su participación en la historia de Baja California y, específicamente, de Tijuana, al estar 

presentes en su proceso de desarrollo y crecimiento. Además, la tradición de la migración de 

sinaloenses no ha culminado, pues continúan llegando a esta frontera por diversas causas 

explicadas desde los contextos de origen y destino. 

Entre los años 2000 y 2020, en Sinaloa se presentaron eventos como crisis económicas, 

altos niveles de homicidio y desastres naturales que repercutieron en su población. El objetivo 

principal de la presente investigación es analizar la migración y las características 

sociodemográficas de los sinaloenses en Tijuana. Los objetivos específicos son conocer la 

migración acumulada y la migración reciente de los sinaloenses, examinar las características 

sociodemográficas, así como las causas de emigración, y analizar y comparar la información de 

los censos con las entrevistas. 

La primera hipótesis planteada en este estudio sugiere que la migración de sinaloenses 

al municipio de Tijuana ha presentado transformaciones en el volumen de inmigrantes y en sus 

características sociodemográficas durante el periodo 2000-2020. Estos cambios surgen en el 

contexto de crisis económicas y sociales de Sinaloa. A pesar de ello, los sinaloenses continúan 

con la tradición de migración en esta dirección. La segunda hipótesis es que los cambios en el 

volumen de esta migración también se deben al comportamiento de la migración interna en el 

país y al contexto particular de Tijuana. 

En México, cada diez años el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) realiza el Censo de Población y Vivienda. Su objetivo es producir la información sobre 

la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como de sus principales 

características sociodemográficas y culturales, además de obtener la cuenta de viviendas y sus 

características. A través de las bases de datos del censo es posible encontrar información de los 

inmigrantes internos en dos categorías. La primera es la migración absoluta, que se obtiene por 

la pregunta de lugar de nacimiento y la segunda es la migración reciente, obtenida a partir de la 

pregunta de residencia 5 años atrás. Por ello, una de las fuentes de información de la presente 

investigación son las bases de datos de los censos de 2000, 2010 y 2020. Para contrastar y 

comparar los datos de los censos, se aplicaron quince entrevistas semiestructuradas a sinaloenses 

llegados a Tijuana en ese periodo, obteniendo información que en el censo no es posible captar, 
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por ejemplo, si la migración fue individual o en grupo y la influencia de redes migratorias en 

este proceso.  

La presente investigación se desarrolla en cuatro capítulos. El primer capítulo presenta 

algunos aportes teóricos que explican las causas de la migración y los conceptos para el estudio 

de la migración interna. Además, se encuentra la estrategia metodológica implementada y la 

propuesta teórica-conceptual para este trabajo. En el segundo capítulo se describe el contexto 

de la migración interna en el país y las características de Tijuana como lugar de destino para 

migrantes internos. También se presentan los factores asociados a la migración de los 

sinaloenses y el lugar que ocupan dentro de la población total y del conjunto de migrantes 

internos de este municipio. En el tercer capítulo se exponen los resultados de las características 

sociodemográficas de los sinaloenses con migración reciente en la línea de tiempo propuesta 

para este estudio, comprendiendo su estructura por edad y sexo. Además, se analizan las causas 

de la migración, diferenciando su comportamiento según sexo, el nivel de escolaridad y las 

características del empleo a partir de la información de los censos. El cuarto capítulo presenta 

la información obtenida de las entrevistas a sinaloenses. A partir del análisis del capítulo tercero 

y cuarto, se presentan los resultados comparando la información sobresaliente. Finalmente, se 

llega a las conclusiones generales del trabajo. 
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CAPÍTULO I. ENFOQUES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA LA 

MIGRACIÓN INTERNA 

Este capítulo conduce a la comprensión de la migración interna desde los aportes teóricos y 

conceptuales para su estudio. El capítulo se organiza en tres secciones, la primera parte presenta 

las aportaciones de algunos autores desde diferentes enfoques y tiene como finalidad asociar los 

factores que conducen a la migración. En la segunda sección se definen los conceptos que surgen 

para el estudio de la migración interna. Por último, se describe la estrategia metodológica que 

se utilizó para esta investigación, así como la propuesta teórica-conceptual que permitió la 

elaboración de este trabajo. 

Las migraciones internas son un fenómeno de carácter social que resultan de un proceso 

global de cambio. Hechos históricos como la industrialización han tenido como consecuencia 

el aceleramiento de los flujos migratorios (Pall, 1999). La movilización de las poblaciones ha 

presentado cambios en la línea de tiempo y son causados por nuevas necesidades que no 

responden solamente a motivos económicos. Existen dos aristas fundamentales que influyen en 

la migración. La primera se refiere a la dinámica económica como causa principal de los 

determinantes de la migración y la segunda es de carácter social. Esta última orienta a utilizar 

determinantes a nivel multidimensional, entre los que se encuentran los subjetivos, por ejemplo, 

la búsqueda de una mejor calidad de vida (Cruz et al., 2015). La decisión de migrar involucra a 

factores vinculados al lugar de origen y a la respuesta al entorno de llegada.  

1.1. Referencias teóricas para el estudio de la migración interna 

Un referente teórico para comenzar a hablar de la migración es Ernst George Ravenstein y Las 

leyes de las migraciones. El aporte de este autor data del año 1885 y tales leyes siguen vigentes 

en el tema migratorio. Ravenstein afirmaba que las leyes opresivas, los elevados impuestos, 

condiciones de clima poco atractivas y un entorno social desigual propiciaban las corrientes 

migratorias, pero decía también que ninguno de estos factores influía tanto en la migración de 

individuos como la convicción de prosperar en el aspecto material (Ravenstein, 1889). Entre las 

leyes que Ravenstein propuso se encuentran algunas que ya han sido discutidas y modificadas 

por otras teorías. Conceptualmente, “las leyes de las migraciones son un conjunto de 

proposiciones empíricas generales, escasamente relacionadas entre sí, que describen relaciones 

migratorias entre orígenes y destinos” (Ravenstein, 1889).   
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La primera teoría retomada en este estudio para explicar las causas de la migración es la 

teoría neoclásica. Tal teoría sostiene que la migración se da por las desigualdades económicas 

y las disparidades regionales. Los autores Ranis y Fei (1961) y Todaro (1969) coinciden en que, 

dada la situación de desigualdad salarial, la mano de obra se desplazará hacia las zonas de 

atracción. La explicación de las migraciones a través de esta teoría plantea una combinación 

entre la perspectiva micro de las decisiones de los individuos con la perspectiva macro de los 

determinantes estructurales. En el ámbito macro, tal teoría refiere a una redistribución espacial 

de los factores de producción en respuesta a diferentes precios relativos (Ranis y Fei, 1961) 

(Todaro, 1969). Los trabajadores de países o regiones donde la mano de obra es abundante y los 

salarios bajos, suelen irse a lugares donde la mano de obra es escasa y los salarios más elevados, 

de esta manera contribuyen a la redistribución de los factores de producción y a la equiparación 

de los salarios entre los diversos países o regiones. Por tanto, las migraciones son el resultado 

de la distribución espacial desigual del capital y del trabajo (Ranis y Fei, 1961). Esta teoría 

suscribe que las migraciones son resultado de decisiones individuales de personas en la 

búsqueda de mejorar su bienestar trasladándose a destinos donde la compensación por su mano 

de obra sea mayor que la que obtienen en su lugar de residencia habitual (Sjaastad, 1962).  

La migración desde la teoría neoclásica es vista como un acto individual y voluntario, 

basado en la comparación entre la actual situación del individuo y la ganancia esperada una vez 

dado el desplazamiento. Al ser la migración una decisión planeada, se piensa que los actores 

analizan todas las opciones de lugares a dónde pueden dirigirse y toman la decisión respecto a 

los lugares donde consideran tendrán mayores ingresos por su trabajo (Arango, 2003). Sin 

embargo, el enfoque microeconómico de la teoría neoclásica, de acuerdo a Larry Sajaastad 

(1962), agrega un factor de complejidad en las diferencias costo-beneficios, y Todaro (1969) 

propone ponderar las probabilidades de obtener empleo o encontrarse en una situación de 

desempleo en el lugar de destino. Para ello, se sugiere incluir las diferencias en las tasas de 

ocupación y los costos de desplazamiento del lugar de origen y el lugar de destino (Todaro, 

1969). En la misma línea, Canales agrega que los individuos deberían tener acceso a esta 

información y con ese conocimiento tomar decisiones, ya sea migar, no migrar o retornar 

(Canales, 2017). 
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Para desafiar los supuestos de la teoría neoclásica, surge la nueva teoría económica de 

la migración. Jacob Mincer (1978) aporta la idea de que las decisiones sobre la migración son 

consultadas y tomadas desde el núcleo familiar o el hogar, y no de forma individual como la 

teoría neoclásica sugiere. Se afirma que actuar colectivamente permite, además de incrementar 

los ingresos esperados, minimizar los riesgos y limitaciones en los problemas derivados de los 

mercados de trabajo (Mincer, 1978). Además, los hogares se encuentran en la posición de ser 

un soporte con la oportunidad de controlar los riesgos en su bienestar económico y los roles 

dentro de las familias, incluyendo la asignación de tareas a los miembros de ellas en actividades 

económicas locales. Como sugiere Massey, los individuos también pueden ser enviados a 

trabajar en mercados laborales externos a la localidad donde los salarios y condiciones de 

empleo sean diferentes a los locales. Cuando las actividades locales fallan, los miembros que se 

encuentran en mercados de trabajo de otras regiones pueden brindar apoyo económico a sus 

familiar por medio de remesas y así mejorar la situación económica de la familia (Massey et al., 

2000).  

La nueva teoría económica de la migración sostiene que los factores económicos no son 

los únicos motivos por los que se decide migrar, sino que integra la seguridad, el bienestar y la 

posibilidad mejorar las condiciones de vida de los individuos (Mincer, 1978). Stark señala que 

las decisiones del individuo respecto a migrar, son consideradas desde el hogar y desde percibir 

un contexto de distribución desigual de ingresos en su comunidad, pues entre mayor se sienta 

ante tal desigualdad, mayor será el incentivo para emigrar (Stark, 1991). El principio de la teoría 

neoclásica sobre el costo-beneficios es desplazado por el de la nueva teoría económica de la 

migración, el cual parte del supuesto de que la decisión de migrar se toma en función a optimizar 

la minimización del riesgo para el hogar, en lugar de la maximización del ingreso como propone 

la escuela neoclásica (Canales, 2017).  

Dando continuidad a los estudios de migración surge la teoría de las redes sociales. El 

principio de esta teoría es que la percepción y el comportamiento de los individuos de un grupo 

se inscriben en un espacio social formado por el mismo grupo y por su entorno. Los orígenes de 

esta teoría se asocian a los aportes del sociólogo y filósofo Emile Durkheim a finales del siglo 

XIX. Durkheim propone estudiar los fenómenos sociales como un todo a partir de sus 

estructuras sociales, argumentaba que la realidad de las interacciones sociales no era posible 



7 
 

explicarla a través de actores sociales individuales (Lozares, 1996). Esta teoría ha sido retomada 

por varias corrientes de pensamiento como la antropología, la sociología y las matemáticas. La 

teoría de redes sociales puede definirse como “un conjunto delimitado de actores vinculados 

unos a otros a través de una relación o conjunto de relaciones sociales” (Mitchell, 1969). De 

acuerdo a los aportes de Burt se incorporan a la teoría de redes sociales dos supuestos: el primero 

es que todo actor social participa en un sistema que implica a otros actores como puntos de 

referencia con impacto en las decisiones de cada actor. Las decisiones de los actores tienen 

consecuencias, ya sean positivas o negativas, y condicionan el comportamiento y acciones de 

los demás actores. El segundo supuesto es que el análisis del comportamiento social de los 

actores no se puede detener, pues este llega a diferentes niveles dentro de la estructura del 

sistema social (Félix, 1989).  

Un concepto que surge a partir de la teoría de redes sociales es el capital social de Pierre 

Bourdieu, un sociólogo francés reconocido, entre otras aportaciones,  por realizar el primer 

análisis sistemático contemporáneo del capital social, y lo define como “la suma de recursos 

reales o virtuales que corresponden a un individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizada de conocimiento y reconocimiento 

mutuo” (Bourdieu, 2007). El individuo que migra es visto como agente social, se reconoce en 

él la capacidad de construir y diseñar estrategias frente a un entorno condicionado por cuestiones 

estructurales. La teoría del capital social dice que el migrante dispone de la capacidad de acción 

haciendo uso de los recursos que el capital social le brinda y se construyen a través de lazos de 

parentesco, amistad y comunitarios del migrante. Las estructuras sociales conforman capitales 

que son útiles para el migrante, en ellos yacen sus redes y estas son consideradas por el individuo 

para la toma de decisiones (González y Palacio, 2016).  

Una teoría que permite estudiar la migración desde el enfoque laboral de inmigrantes es 

la teoría de la segmentación del mercado de trabajo (TSMT), también conocida como teoría de los 

mercados de trabajo duales por Michael Piore (1979). Esta teoría es un conjunto de enfoques teóricos 

que surge a finales de los años sesenta con la finalidad de explicar fenómenos como el 

desempleo, la discriminación y las desigualdades salariales entre individuos con características 

similares. Se caracteriza por dividir los empleos para los nativos y para los inmigrantes, por lo 

que los trabajadores nativos se encuentran protegidos de los efectos del desplazamiento a los 
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que se exponen los inmigrantes (Fernández-Huerga, 2010). En la TSMT se afirma la existencia 

de dos tipos de mercado de trabajo segmentado, uno primario y otro secundario. El mercado del 

sector primario está integrado por empresas que disponen de sueldos atractivos y estables, 

mejores puestos de trabajo, así como prestaciones y beneficios para los trabajadores, a este 

suelen pertenecer mayormente los trabajadores nativos (Piore, 1979). Por otro lado, el sector 

secundario se compone de empresas donde suelen concentrarse los inmigrantes, ocupando 

puestos para personas catalogadas como no calificadas, con salarios precarios, condiciones 

desfavorables y escasas expectativas por ascender de puesto (Huguet-Roig, 1996). Del sector 

secundario surgen los nichos laborales. En este, los inmigrantes se concentran en un número 

limitado de ocupaciones y sectores de actividad. Los nichos laborales son responsables de 

incrementar la habilidad de los inmigrantes para ingresar al empleo y reducir los costos de los 

empleadores con la contratación, así como con el entrenamiento laboral (Alarcón et al., 2014). 

1.2. Definiciones para el estudio de la migración interna 

La migración junto con la fecundidad y mortalidad son las variables que componen el estudio 

de la demografía. La migración tiene diversas definiciones, de acuerdo a Welti, la migración es 

el desplazamiento con traslado de residencia de los individuos desde un lugar de origen a un 

lugar de destino o llegada, esta implica atravesar límites de una división geográfica (Welti, 

1997). Este concepto integra a las variables espacio y tiempo, mediante el espacio la migración 

se define como el movimiento que atraviesa un límite geográfico establecido por razones 

político-administrativas. Si el movimiento se realiza dentro de los límites de un país, se habla 

de migración interna, pero si cruza la frontera entre dos países entonces se define como 

migración internacional. En la variable tiempo se encuentra la migración definitiva, vinculada 

al cambio permanente o de largo plazo del lugar de residencia. Otros tipos de migración son la 

periódica y la temporal, la primera es realizada regularmente por lapsos más o menos definidos 

y la segunda no es regular, pero su duración es mayor a la periódica (Sobrino, 2010). Una de las 

definiciones que nace de la migración interna es la migración interestatal, esta se entiende como 

el cambio del lugar de residencia habitual de las personas dentro del país desde una entidad 

federativa a otra (CONAPO). En síntesis, desde el punto de vista del individuo, se define 
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migrante a toda persona que traslada su residencia de una división administrativa a otra, y se le 

llama emigrante respecto a la residencia de origen e inmigrante respecto a su residencia actual.  

La migración suele medirse en dos momentos precisos: cuando el lugar de residencia 

actual difiere del de nacimiento, se hace referencia a la migración acumulada; y cuando difiere 

del que se tenía en un momento determinado, generalmente hace cinco años, se denomina 

migración reciente. En México, los censos de población y vivienda captan ambos movimientos 

que logran identificar a los inmigrantes. Por una parte, la migración acumulada permite 

diferenciar el crecimiento social del crecimiento natural de las poblaciones. Se define como la 

proporción de la población nacida en otra entidad, con respecto a la población total de la unidad 

territorial en análisis. Además, mide la acumulación de inmigrantes mediante la categoría de 

lugar de nacimiento, siendo diferente al lugar de captación del censo en ese momento. Por otra 

parte, la migración reciente indica la proporción de la población en una entidad, con respecto a 

la población total de la unidad territorial en análisis. Este tipo de migración involucra un periodo 

de tiempo más corto, pues comprende la residencia del individuo 5 años antes del levantamiento 

del censo. Esto permite identificar las tendencias generales de la movilidad interna en un periodo 

más corto al de la migración acumulada, y establecer cuáles son las entidades de mayor atracción 

para los inmigrantes (Cruz et al., 2015). Una limitación de la pregunta de residencia 5 años antes 

es que solo toma en cuenta la residencia y no el lugar de nacimiento, entonces el lugar de origen 

en este caso no es precisamente el lugar de nacimiento. Por lo que puede ser un migrante interno 

que ya ha experimentado la migración. 

Para la medición de la migración interna es común que se considere el saldo neto 

migratorio (SNM), este representa el componente migratorio del crecimiento total de una 

población. La magnitud de este saldo se mide por la diferencia media anual entre los inmigrantes 

y los emigrantes de una población. A partir del SNM se deriva la tasa neta de migración (TNM), 

Thomas (2006) la define como el efecto neto de la inmigración y la emigración en la población 

de una zona. Se expresa como el aumento o disminución por mil habitantes de la zona en un año 

determinado. Esta resulta de la población que existe entre el saldo neto migratorio y la población 

residente.  

La distribución espacial de las poblaciones es resultado de aspectos sectoriales ligados 

con la demografía y la economía, pero también es la expresión de fuerzas que operan para la 
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gestación de movimientos migratorios, como señala Sobrino (2010) “a menor división 

administrativa del territorio, mayor será el impacto del flujo demográfico en el crecimiento 

poblacional” (Sobrino, 2010). El estudio sobre la distribución territorial de la población en los 

diferentes campos de las ciencias sociales se debe al papel que juegan factores como la 

distribución de los recursos naturales, desarrollo político y social y el desarrollo tecnológico en 

la producción de bienes y servicios. Otros factores se dan por la evolución macroeconómica, en 

esta se encuentran las condiciones de desigualdad social, la implementación de políticas 

públicas con impacto territorial y el impacto de la globalización en las economías nacionales y 

locales (Sobrino, 2010).  

1.3. Estrategia metodológica 

En la presente sección plantea la estrategia metodológica implementada para este trabajo. Para 

ello se mencionan las fuentes de información utilizadas, así como las variables y las técnicas 

para la presentación de los datos. Para esta investigación se propone una metodología mixta, la 

cual se define como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, 

que implican la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, además de su discusión 

conjunta. Esto tiene el objetivo de realizar inferencias a través de la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno de estudio (L. García et al., 2016). En esta sección 

se presentan las fuentes de información del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo y se 

divide en dos partes. La primera describe cómo se abordó la medición de la migración 

acumulada y la migración reciente, la causa de la emigración, las características 

sociodemográficas de la población de estudio y las características del empleo. En la segunda 

parte se presenta la metodología cualitativa, a partir de una guía de entrevista semiestructurada 

dividida en cuatro temas, de la selección de los entrevistados y la organización de los resultados 

de dichas entrevistas. 

1.3.1. Fuentes de información 

Para la primera fase del estudio de aproximación cuantitativa, se utilizaron los censos de 

población y vivienda del 2000, 2010 y 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI). La elección de esta fuente de información se justifica porque las bases de 

datos de los censos permiten obtener información de la población y sus características. Entre las 

ventajas de los censos se encuentra la medición de dos tipos de migración: la migración 
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acumulada y la migración reciente. La primera hace referencia al lugar de origen y la segunda 

al lugar de residencia anterior a la aplicación del censo. La limitación de la medición de 

migración reciente es que no considera el lugar de nacimiento y los inmigrantes solo son 

captados en su lugar de residencia 5 años atrás, por lo que no necesariamente son nacidos en esa 

entidad. Si se requiere ser más específico, el investigador debe realizar procesos de paquetes 

estadísticos que permitan seleccionar y/o combinar variables que arrojen datos para el objeto de 

estudio concreto que se quiere conocer. Sin embargo, este dato aporta valiosa información para 

conocer los flujos migratorios. Con los censos es posible conocer las características 

sociodemográficas de la población de estudio, como la estructura por edad y sexo, el estado 

civil, el nivel de escolaridad y el número de hijos. En cuanto a las características del empleo se 

puede conocer el sector de actividad, el ingreso mensual, las horas de trabajo por semana, las 

prestaciones laborales de la población, entre otras. Además de los censos, también se obtuvo 

información del Conteo de Población y Vivienda 2005 y de la Encuesta Intercensal 2015 para 

captar la migración reciente en cada quinquenio del estudio.  

Para la segunda etapa del estudio de enfoque cualitativo se obtuvo información de 

entrevistas semiestructuradas aplicadas a un grupo de quince sinaloenses. La entrevista 

semiestructurada es un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, basado en una lista de 

temas y preguntas, el orden y tema de las preguntas puede variar dependiendo de la forma en 

que se desarrolle el diálogo. Para comprender un fenómeno tan complejo como la migración, 

Partida (2006) propone realizar estas entrevistas incluyendo las percepciones individuales y 

familiares, también aclara que esta información es limitada debido a su escasa representatividad 

estadística. La entrevista fue dividida en cuatro temas principales: características 

sociodemográficas, migración, empleo, redes sociales y bienestar. Es pertinente especificar que 

en el cuarto capítulo en donde se presentan los resultados de las entrevistas se organiza la 

información a partir de cohortes de llegada: los que llegaron entre 1995-2000, 2005-2010 y 

2015-2020.  

Para mostrar la estructura por edad y sexo se presentan pirámides de población de la 

migración acumulada de sinaloenses Baja California y Tijuana, con el fin de observar los 

cambios en la línea de tiempo.  
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1.3.2. Selección de variables 

i. Migración acumulada: lugar de nacimiento diferente al de residencia. 

ii. Migración reciente: lugar de residencia hace 5 años. 

iii. Causas de emigración: motivo por el que abandona su lugar de origen. 

iv. Características sociodemográficas: sexo, edad, estado civil y escolaridad.  

v. Empleo: situación laboral, sector de ocupación para las personas que trabajan, posición 

en el empleo (empleado, negocio propio) y derechohabiencia a seguro médico. 

A partir del tratamiento de las bases de datos de los censos sobre la población de interés 

y las variables, se llevó a cabo la estadística descriptiva y el uso de gráficos y tablas de 

información para presentar la información, con el fin comparar los resultados de cada año. En 

el apartado cuantitativo es posible analizar las características y conocer las diferencias de los 

sinaloenses en Tijuana. 

1.3.3. Entrevistas semiestructuradas 

La guía de la entrevista se organizó en cuatro temas: características sociodemográficas, 

migración, empleo, y redes sociales y bienestar. Con la aplicación de esta guía se conocen las 

historias de los entrevistados, su perfil, causa de la emigración, situación laboral, redes sociales, 

entre otras. Se realizaron quince entrevistas, cinco para cada cohorte de llegada, incluyendo a 

hombres y mujeres mayores de edad que hayan llegado a Tijuana en cualquier año dentro del 

periodo de referencia. 

El primer acercamiento fue a través de redes sociales virtuales mediante una encuesta en 

abril del año 2021. A partir de ese ejercicio, se utilizó la técnica bola de nieve, teniendo como 

objetivo el contacto inicial con los participantes. Esta actividad permitió que los primeros 

sinaloenses refirieran a otros sinaloenses, para finalmente seleccionar a 5 personas con las 

características que se requerían para cada cohorte de llegada y realizar las entrevistas entre los 

meses de septiembre a diciembre del 2021. La entrevista semiestructurada consistió en una 

conversación con los participantes (ver Anexo 1), el formato de la entrevista estableció conducir 

un orden en el diálogo con los participantes para lograr obtener las respuestas en todos los temas 

de la guía. Una vez concluidas las entrevistas se procesó la información, se organizaron cuadros 

por cada tema y sus respectivas respuestas, el último tema que incluía las redes sociales y 

bienestar se dividió en dos partes. De este modo, se comparan las similitudes y diferencias de 
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las cohortes de llegada en cada tema. Además, es importante señalar que, al recurrir a la técnica 

de bola de nieve, los sinaloenses entrevistados no son representativos, pero la información 

recabada se compara con los resultados del censo y aportan datos relevantes para este estudio. 

1.4. Conclusiones de capítulo 

En este capítulo se revisaron algunas teorías y conceptos que se retoman para explicar los 

factores asociados a la migración interna. También se presentó la estrategia metodológica 

implementada para llegar a los objetivos de esta investigación. 

Como referencias teórico-conceptuales para efectos de este trabajo se propone la teoría 

neoclásica para entender las causas de la migración desde la óptica de las divergencias salariales 

y las condiciones de trabajo de las entidades expulsoras de su población. Posteriormente, la 

teoría de segmentación del mercado de trabajo que surgió a partir de un enfoque 

multidisciplinario para explicar fenómenos como la precariedad económica, el desempleo y la 

pobreza, de este modo dar cuenta de los modos en los que los individuos se integran al mercado 

de trabajo según las exigencias de las empresas o los distintos tipos de empleo y su condición 

de ser migrante. Otro referente primordial en esta investigación, es la teoría de redes sociales 

que se basa en analizar de fondo la importancia de los lazos socio-afectivos. También se hace 

hincapié en el uso constante de conceptos como migración acumulada y migración reciente. 
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CAPÍTULO II. EL CONTEXTO EN LA MIGRACIÓN DE SINALOENSES 

2000-2020 

Este capitulo tiene como finalidad presentar el contexto de la migración de sinaloenses, 

partiendo de lo general a lo particular. En la primera parte del capítulo se presentan datos sobre 

la migración interna en México y el comportamiento de esta a partir del siglo XX y sobre el 

periodo 2000-2020. Se destaca la importancia de Baja California como lugar de destino para los 

migrantes internos y, dentro de ese estado, a Tijuana y sus características. El cuarto apartado 

contextualiza los factores asociados a la migración de los sinaloenses. Por último, se muestran 

los datos de la migración absoluta y reciente de sinaloenses en Tijuana. 

2.1. Migración interna en México 

Las investigaciones acerca de la migración interna en México ofrecen un panorama general 

sobre el comportamiento de este fenómeno. Las transformaciones en la dinámica de la 

migración interna son resultado de las crisis económicas y cambios en los procesos productivos 

del país. Los cambios en el modelo de desarrollo económico que ha experimentado el país 

durante el pasado medio siglo, han implicado transformaciones en el patrón de ocupación del 

territorio y una profunda expansión y difusión del proceso de urbanización. Regularmente, las 

personas que emigran hacia otros estados, lo hacen desde un lugar de origen con escasas 

oportunidades de crecimiento económico o bajo nivel de bienestar socioeconómico y suelen 

desplazarse a sitios donde haya mejores oportunidades para incrementar su bienestar (Acosta y 

Cruz, 2015). Realizar investigaciones acerca de la migración interna del país también involucra 

el análisis de la distribución espacial de la población, pues los contrastes que se dan entre las 

regiones de atracción y rechazo influyen en la dirección y el grueso de los flujos migratorios. 

También el análisis y conocimiento de los saldos netos migratorios, así como las direcciones e 

intensidad en que ocurren los flujos son indispensables en el apoyo de la planeación adecuada 

de cualquier región (Lomelí e Ybáñez, 2017). 

Dentro del modelo económico de la globalización han surgido nuevas tendencias de la 

migración, como la movilidad interurbana, entre zonas rurales e incluso de la ciudad al campo. 

La dinámica demográfica ha mostrado una desaceleración del crecimiento demográfico de las 

grandes zonas metropolitanas y un crecimiento en ciudades medias del centro y occidente de la 

frontera norte del país, convirtiéndose en fuertes zonas de atracción para migrantes internos 
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(Gordillo y Plassot, 2017). La distribución de la población en el territorio mexicano es atribuida 

a la migración absoluta. La dinámica de la población en México durante el siglo XX fue 

consecuencia de las diferentes fases del modelo general de transición demográfica y la evolución 

económica del país. Entre 1900 y 2020, la población total del país incrementó de 13.6 a 126 

millones de habitantes. El dinamismo de este se ha dividido en tres etapas. La primera etapa 

comprende el periodo entre 1900 y 1940, en la cual la población llegó a los 19.7 millones de 

habitantes. La segunda etapa fue entre 1940 y 1980, y los habitantes del territorio mexicano 

pasaron de ser 19.7 a 66.8 millones de habitantes. La tercera etapa se da durante los últimos 

veinte años del pasado siglo, México tenía para el año 2000 97.5 millones de habitantes. Entre 

2000 y 2020, la población incrementó de 97.5 a 126 millones de habitantes en el país. Estas 

etapas se relacionan con la transición demográfica, la distribución de la población en el territorio 

y la evolución económica nacional (Sobrino, 2010). 

Durante la primera etapa, el crecimiento poblacional de México se dio de manera natural. 

El crecimiento económico nacional se relacionaba al rompimiento del modelo liberal del 

Porfiriato, el movimiento revolucionario y la emergencia del nuevo Estado nacional. En esta 

fase el producto interno bruto (PIB) del país, pasó de 38 mil a 76 mil millones de pesos en las 

primeras cuatro décadas del siglo XX. Al final de ese periodo, las tasas de mortalidad y de 

natalidad eran sostenidas, el grado de urbanización aumentaba, con ello incrementaba el nivel 

educativo y había mayor cobertura de servicios de salud para la población del país. Entre 1940 

y 1980, se consolidó el patrón de la distribución territorial del país hacia uno predominantemente 

urbano. En la tercera fase entre 1980 y 2000, las tasas de mortalidad bajaron, los nacimientos se 

redujeron en gran medida y el grado de urbanización fue menor que en la fase anterior (Sobrino, 

2010).  

Bajo este contexto, las políticas públicas privilegiaron a las ciudades, desfavoreciendo 

al campo. En 1955 se promulgó la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. Bajo esta ley, se 

establecieron empresas industriales medianas y pequeñas, creando un rápido proceso de 

expansión. Esta ley otorgó beneficios a la Ciudad de México y, en menor escala, a Monterrey y 

a Guadalajara. Esto impulsó una política económica con énfasis en promover la expansión y el 

desarrollo de la industria en México (Felipe y Robledo, 1986). También se implementó el 

Programa Nacional Fronterizo a inicios de los sesenta, generó la instalación de empresas 



16 
 

maquiladoras en ciudades de la frontera norte. El país pasó de poseer una economía de gran 

nivel de protección a tener las condiciones para la apertura comercial (Sobrino, 2010). En 1994, 

durante la tercera fase, dio comenzó una crisis ocasionada por fallas en la estrategia de la política 

económica en la paridad cambiaria, sumada por un deterioro de los flujos financieros. La crisis 

fue sofocada por el Banco Mundial, con un préstamo por 60 mil millones de dólares y los estados 

de la frontera norte fueron los más beneficiados con la apertura comercial.  

En referencia al periodo de 2000 al 2010, este se distinguió por la notoria reducción de 

migrantes internos, de 3.5 a 3.2 millones de migrantes, a raíz de un declive inesperado del 

mercado global desde inicios del siglo XXI. A pesar de que el sector turístico tuvo un papel 

importante en cuanto a la atracción migratoria, no fue consistente para evitar la irreversible 

reducción de los flujos. En esta fase, la Frontera Norte percibida como destino de inmigrantes 

internos del país, pasó de captar (22.6%) a (18%) de estos. Asimismo, aumentó su importancia 

como zona de expulsión migratoria, generando un descenso de (10.5%) a (15.3%) de los 

emigrantes internos del país (Hernández, 2014). Pese a estos cambios, la Frontera Norte se 

mantenía como segunda zona de destino principal para los inmigrantes internos al mismo tiempo 

que se convirtió en la segunda zona de expulsión de emigrantes internos.  

La dinámica de la migración interna en México también ha presentado cambios en los 

lugares de destino debido a la diversificación de las actividades económicas en el país. Tales 

cambios se atribuyen a procesos de reestructuración económica bajo el contexto de la 

globalización que se relacionan al desarrollo del capitalismo moderno (Bastián y Vázquez, 

2018). En el Mapa 2.1. se observan las entidades que en 2020 presentaron un SNM positivo, 

como Baja California, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo y, en menor medida, Baja 

California Sur, Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo y Yucatán. En contraste, los estados 

de Veracruz y Distrito Federal1 son las dos entidades con más salidas que entradas. Seguido de 

ellas se muestra con SNM negativo a Morelos, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Chiapas.  

                                                             
1 En 2016, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma a la Constitución que 

establece que el Distrito Federal ya no existe más porque pasó a llamarse Ciudad de México y se convirtió en un 

estado más del país, el número 32, con autonomía para configurarse política y administrativamente. Sin embargo, 

en las bases de datos del INEGI siguen conservando el antiguo nombre. 
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Mapa 2.1. Saldo Neto Migratorio de las entidades federativas de México, 2020 

 
Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 y del censo de 

población y vivienda 2020, INEGI. 

 

 

En el mapa 2.2 se muestran las TNM de cada entidad, visualizando los flujos migratorios 

que surgen de zonas de rechazo y de expulsión con altos niveles de pobreza, desempleo y 

violencia, características que se han mantenido en los principales estados expulsores. Entre estos 

se encuentran Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche presentando las TNM 

negativas entre 7.1 y 3.1. En cuanto a las TNM positivas y más elevadas que van de 8.9 a 12.9, 

se presentaron, de mayor a menor, para Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur y Baja 

California.  
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Mapa 2.2. Tasa Neta de Migración de las entidades federativas de México, 2020 

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal 2015 y del censo de 

población y vivienda 2020, INEGI. 

 

 

El censo poblacional más reciente realizado en 2020, registró a Quintana Roo como la 

entidad con mayor proporción de migrantes internos (51%), seguido de Baja California (41%), 

Baja California Sur (37%), Estado de México y Querétaro, ambos con (30%) migrantes, 

resultados que se ilustran en la gráfica 2.1.  Quintana Roo al igual que Baja California Sur, el 

desarrollo turístico y las fuentes de empleo generadas a partir de las actividades derivadas del 

turismo, han generado el crecimiento demográfico y urbano. Por otra parte, los estados con 

menor proporción de inmigrantes son Chiapas (3%), Guerrero (5%) y Oaxaca (7%). Estas 

entidades presentan también las tasas más altas de pobreza, (66%), (62%) y (61%).  
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Gráfica 2.1. Proporción de población migrante y no migrante por entidad federativa de 

México, 2020 

 
Fuente: elaboración propia con información del censo de población y vivienda. INEGI, 2020. 

 

 

2..2. Tijuana como lugar de destino para inmigrantes 

Tijuana ha sido por excelencia el lugar de destino para migrantes internos y uno de los factores 

principales radica en la expansión urbana acelerada debido a fuertes flujos migratorios que 

generaron cambios en el crecimiento demográfico y, por consecuencia, la transformación del 

medio físico. Primero, es imprescindible mencionar el crecimiento del estado de Baja California. 

Desde principios del siglo XX y hasta la década de los treinta el valle de Mexicali tuvo gran 

crecimiento económico y poblacional derivado de los cultivos de algodón con inversión 

norteamericana (Anguiano, 1992). Esta etapa en la historia de Baja California dio paso al inicio 

de un intenso crecimiento poblacional. Pasó de tener en 1900 una cantidad de 7,500 habitantes 

a 227,000 habitantes para el censo de 1950 (ver gráfica 2.2). Este estado atrajo desde entonces 

y hasta 1990 a decenas de miles de inmigrantes provenientes de dos corrientes: entidades 

vecinas, Sonora y Sinaloa, y de estados más alejados como Michoacán, Distrito Federal y 

Jalisco, gracias al dinamismo económico del estado (Barajas y Wells, 1993). La intensidad de 
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los flujos migratorios a Baja California a partir de 1965 se debe, en gran medida, al 

establecimiento de las maquiladoras en esta entidad. Esta actividad surge a través de la 

implementación del Programa de Industrialización Fronteriza del gobierno mexicano en 1965, 

programa que surge a partir de la culminación del Programa Bracero y bajo la necesidad del 

gobierno mexicano de crear fuentes de empleo (Moral Salas, 2015). La industria maquiladora 

ha adquirido un papel fundamental para el desarrollo económico y demográfico de Baja 

California, el auge de la maquila en la entidad se considera entre 1980 y 2000. Diversas 

empresas estadounidenses y asiáticas de alto nivel tecnológico se establecieron en el estado, 

generando miles de empleos para los residentes y nuevos inmigrantes que continuaban llegando 

(Taylor, 2003). 

 

 

Gráfica 2.2. Crecimiento de población total de Baja California 1921-2020 

 
Fuente: recuperado de INEGI, 2020. 

 

 

Las tasas de crecimiento de la población de Baja California han mostrado cambios 

significativos. En 1930 y 1950 se mostraron las mayores tasas de crecimiento en la historia de 

Baja California (ver gráfica 2.3). Desde 1960 hasta 1980 las tasas de crecimiento fueron 
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disminuyendo, pero en 1990 y 2000 incrementaron nuevamente, aunque no con la misma 

intensidad que en 1950. En el censo más reciente (2020), Baja California presentó una tasa de 

crecimiento de 1.8, mostrando la tasa más baja en el periodo que comprende de 1921 al 2020. 

 

 

Gráfica 2.3. Tasas de crecimiento de población de Baja California 1921-2020 

 
Fuente: recuperado de INEGI, 2020. 

 

 

A través de la migración hacia Tijuana (tanto individual como en grupos) surgieron 

nuevas construcciones dentro del espacio urbano, ejemplo de ello se observa en la creación de 

colonias populares habitadas por personas reubicadas que tenían nexos con parientes o 

conocidos en el sitio de origen. Al mantenerse lejana del núcleo del país y a través de la 

interacción con la economía de Estados Unidos, Tijuana posee una dinámica social, política y 

económica particular, sobre todo a raíz de la industrialización de los años setenta con el 

Programa Industrial Fronterizo que, además de propiciar oleadas de migración, también provocó 

el crecimiento desmedido de la mancha urbana (Encinas, 2018). En este sentido quienes 

migraban lo hacían con el anhelo de trabajar en las maquiladoras, gradualmente comenzaron a 

establecerse viviendas en zonas cercanas al sector industrial. Además, de ser un lugar de destino 
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para los migrantes internos, también lo es para migrantes en tránsito, situación que ocurre de 

forma más extensa con los migrantes internacionales que esperan ahí mientras reciben respuesta 

de asilo o refugio en Estados Unidos. 

Entre las características que Tijuana ha tenido se encuentran el bajo costo de la mano de 

obra, su localización y cercanía con Estados Unidos ha dado paso a que se involucre en procesos 

globales del comercio internacional. Ha adoptado nuevas formas de atraer a migrantes que 

funcionen como mano de obra para empleos como las maquilas transnacionales, brindando a los 

migrantes la oportunidad de trasladarse de manera gratuita hacia la frontera y asegurar empleos 

a la brevedad de su llegada, pues empresas como Hyundai envían autobuses estados del centro 

y sur del país, reclutando personas interesadas para trabajar en tal empresa (Acosta y Cruz, 

2015). 

La actividad industrial ha sido considerada siempre como un medio para alcanzar un 

mayor nivel de desarrollo y se considera a Tijuana con gran avance en este sentido (Neri, 1994). 

Los empleos que este sector industrial ofrece a los individuos, se caracterizan por ser informales 

o temporales. Los migrantes pueden acceder a este tipo de empleos con menor restricción que 

en otras áreas. La informalidad laboral es una característica estructural de la economía mexicana 

y un problema complejo debido a su interrelación con diversos fenómenos, sin embargo, 

primordialmente se trata de un tema del mercado de trabajo (Rangel, 2020). De acuerdo con el 

INEGI, la definición de informalidad laboral tiene dos dimensiones. La primera hace énfasis 

sobre las características de las unidades económicas, mientras que la segunda se trata de una 

perspectiva laboral, es decir, se enfoca en los trabajadores. 

La instalación de maquilas en el país surge en 1965, a partir de ello, los flujos de 

migración interna en el país se intensificaron. El modelo de maquila tuvo su proceso de 

escalamiento en cuatro etapas, mismo que permitió la consolidación, o lo que parece serlo, de 

la industria maquiladora en México. La primera etapa de ese proceso se dio entre 1965-1985, es 

nombrada como etapa de primera generación. Se caracteriza por la reducción de costos 

laborales: mano de obra barata, joven, femenina y dócil. En 1982, la maquila comienza el 

escalamiento dando paso a la segunda generación, que se distingue por integrar al modo de 

trabajo la competitividad. Se observan en esta etapa empresas que comienzan a cuidar los 

estándares de calidad, reducen los tiempos de entrega, retrasos, tiempos muertos e inventarios. 
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En 1995 se inician las empresas de tercera generación con los llamados clúster, que son centros 

técnicos, plantas de ensamblaje, trabajo creativo, diseño de logos. Por último, el modelo de 

maquila mexicana, escala a la cuarta y a la más sólida generación, que comienza a partir del del 

año 2000 a la fecha. En esta etapa comienza la mexicanización de las gerencias de las empresas 

y se trasladan algunas matrices al país. El trabajo se enfoca en el desarrollo de software que 

mejore las cadenas de producción y el flujo de producción (Carrillo, 2009). 

Para el periodo de 1995-2000 el comportamiento de la población inmigrante se 

caracterizó por la existencia de una selectividad que implicaba que estos fueran jóvenes y con 

mayor grado de escolaridad que los migrantes llegados en periodos anteriores. Tales ventajas se 

podían comprobar al observar a estos migrantes con más preparación escolar en el sector de 

población ocupada y en la disminución de las tasas de desempleo (Acosta et al., 2015). Esta 

característica se suma a una serie de procesos sociales que van transformando la estructura del 

municipio y con ello la creación de una nueva imagen que se vuelve atractiva para los migrantes.  

El año 2007 fue comienzo de una crisis económica en Estados Unidos, causado por el 

sistema crediticio de ese país. En México, y particularmente en los estados con mayor 

vinculación productiva y comercial al país vecino, como Baja California, padecieron esta 

recesión en los primeros meses del 2008. En Tijuana, como en el resto de la frontera norte, 

aumentaron las tasas de desocupación y se aminoró el empleo formal, además la industria 

manufacturera se vio afectada al observarse la disminución del número de trabajadores (López 

y Peláez, 2015). La economía de Tijuana, al estar fuertemente ligada a Estados Unidos, se ve 

afectada cuando este país padece periodos de crisis. A su vez, la migración interna en esta 

dirección responde al contexto de este municipio, lo cual explica la disminución de la migración 

reciente al año 2010. 

En los datos más recientes de acuerdo al censo de población y vivienda de 2020, Tijuana 

es el municipio más poblado de México, con un total de 1,922,523 habitantes. Su posición 

geográfica y dinamismo económico conllevan a su atracción para migrantes internos y también 

para migrantes provenientes de países centroamericanos (INEGI, 2020). 
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2.3. Factores asociados a la emigración de sinaloenses 

La migración a la frontera norte puede entenderse a través de múltiples aspectos, por ejemplo, 

cuando un individuo o grupos enteros deciden desplazarse desde distintas entidades para residir 

de forma permanente en esa región del país, o bien, cuando la intención de migrar consiste solo 

en un tránsito temporal para cruzar a Estados Unidos. Uno de los factores recurrentes, no 

necesariamente exclusivo de sinaloenses, tiene que ver con el uso del dinero para solventar las 

necesidades económicas de familias en condiciones de vulnerabilidad, siendo así que el 

migrante genera un compromiso individual y familiar para contribuir en la mejora de las 

condiciones de vida tanto de sí mismo como la de sus allegados.  

En el caso de Sinaloa un hecho precedente en la decisión de migrar proviene de la 

actividad económica, ya que ésta se concentra principalmente en el sector agropecuario-

exportador, mismo que se ha visto afectado en los últimos años por la apertura comercial, la 

cual propició a la eliminación de los precios de garantía de once cultivos considerados como 

básicos, entre ellos el trigo y el maíz (Granados, 2016). Además, las reformas a este sector 

hicieron desaparecer la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO)2, hubo 

una reducción del crédito, los seguros y la reforma ejidal. Sumado a esto, la existencia de una 

dependencia en el sector de servicios y altos niveles de inseguridad y violencia por el 

narcotráfico, han generado que Sinaloa se convierta en un estado de emigrantes (Pintor y 

Sánchez, 2012). Sin embargo, los resultados han sido invisibilizados debido al análisis del saldo 

neto migratorio, que convierte a este estado como un estado en equilibrio.  

Se argumenta lo anterior porque la emigración de sinaloenses, que va en dirección a 

Tijuana, Mexicali y Hermosillo, principalmente, se compensa con la inmigración de grupos 

provenientes de estados como Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Los autores Pintor y Sánchez 

proponen repensar a Sinaloa como un estado emergente de migración, pero también mencionan 

la existencia de fuertes redes migrantes que se han entretejido y fomentan la existencia de una 

cultura migratoria arraigada, sobre todo en las regiones rurales del centro de la entidad (Pintor 

y Sánchez, 2012).  

                                                             
2Fue una empresa paraestatal mexicana que se dedicó a acciones relacionadas con el sistema de abasto. Se creó 

en 1961 durante el gobierno de Adolfo López Mateos con el fin de garantizar la compra y regulación de precios 

en productos de la canasta básica, particularmente el maíz. Desapareció en 1999 (El Universal, 2016). 
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Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el estado de Sinaloa incrementó 

de 370 mil a 500 mil sinaloenses que emigraron, (44%) de ellos a Baja California y (20.1%) a 

Sonora, concentrando estos dos estados a casi dos terceras partes del total de emigrantes (INEGI, 

1997). En la encuesta del Proyecto Cañón Zapata de 1987 a 1998 se encontró que los sinaloenses 

se ubicaban dentro de los seis principales estados que cruzaban por Tijuana, también 

encabezaron la lista de los grupos que cruzaban la frontera de Mexicali, lo cual indica que la 

migración de sinaloenses a Baja California es un evento que ha ocurrido desde el pasado siglo. 

Entre 1999 y 2000 la patrulla fronteriza devolvió al territorio nacional a más de 33 mil 

sinaloenses, superando el conjunto de devueltos provenientes de Guanajuato, Guerrero, Puebla, 

Oaxaca, Jalisco, Baja California, Michoacán, Sonora y Veracruz. Los sinaloenses han utilizado 

las fronteras de Tijuana y Mexicali para llegar a Estados Unidos (I. García et al., 2016). 

En el censo del 2000, Sinaloa fue el lugar de procedencia de los inmigrantes recientes 

para las ciudades de Mexicali y Tijuana. A través de las fuentes de datos se puede conocer y 

afirmar que los sinaloenses se encuentran arraigados en ciudades fronterizas como Tijuana y 

Mexicali que, según la Emif3, son los principales cruces de la frontera norte. Para el año 2005 

los sinaloenses que salieron de la entidad para radicar en otra entidad fue de poco más de 101 

mil personas, de los cuales 28 de cada 100 sinaloenses se fueron a vivir a Baja California. Lo 

anterior da cuenta de la estrecha relación entre la población sinaloense con dicho estado (Pintor, 

2017).  

Los movimientos migratorios de sinaloenses se han presentado históricamente y durante 

diferentes etapas que se relacionan con situaciones referentes a la dinámica interna de la 

estructura social del estado. Si bien, los primeros acercamientos a los estudios de migración en 

esta población se basan en el factor económico, existen acontecimientos recientes que han 

demostrado el desenlace de otras causas de expulsión, propiciando la salida de sinaloenses de 

la entidad. Posiblemente algunas de ellas son los desplazamientos realizados a causa de 

fenómenos naturales y fenómenos antrópicos en contexto de un entorno de violencia provocada 

por el crimen organizado y los enfrentamientos con tropas militares. 

                                                             
3 Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte). 
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Uno de los desastres naturales de mayor impacto y más reciente fue el paso del huracán 

Manuel, en septiembre de 2013. Este generó torrenciales lluvias y azotaba con sus vientos al 

estado de Sinaloa, causando inundaciones tras haber dejado al menos 81 muertos, desaparecidos 

y severos destrozos en varias regiones del país al combinarse con otra tormenta. Causó estragos 

en toda la entidad, un estado agrícola que cuenta con 11 ríos, tres de los cuales cruzan por la 

capital Culiacán. Cientos de personas de localidades costeras fueron llevadas a albergues, sobre 

todo en municipios como Navolato y Angostura (El Economista, 2013). 

Así como las inundaciones, los deslaves o el desbordamiento de ríos han provocado el 

abandono de los pueblos por parte de sus habitantes, la experiencia de migrar a causa de la 

violencia emanada del narcotráfico se ha convertido cada vez en una decisión recurrente. Ello 

no se reduce solo a los enfrentamientos armados, sino a la intimidación de comunidades sobre 

todo en regiones alejadas de la urbe del estado, incluyendo la desaparición forzada de sus 

integrantes entre otras motivaciones como la desconfianza hacia los operativos del ejército. 

A mediados de los setenta, con la llamada Operación Cóndor, que consistió en la 

intervención del ejército en la entidad para combatir los cultivos de enervantes y al narcotráfico, 

generó asesinatos, recrudecimiento de la violencia, desaparecidos y fue motivo de emigración. 

Se menciona esta operación como el comienzo de etapas muy violentas en el estado. El impacto 

generado por la violencia va desde lo cultural a lo ambiental y económico. Desde esa época esto 

ha cobrado mayor intensidad (López, 2020). Las disparidades sociales y económicas que se 

incrementan a raíz de la inseguridad de Sinaloa, tienen como consecuencia que los sinaloenses 

opten por abandonar su lugar de origen. Es en este contexto que algunos autores han abordado 

la emigración de sinaloenses como un tema de interés para explicar la reconfiguración de esta 

población emigrante y las variaciones que han tenido en las causas de sus movimientos.  

Gurrola (2016) analiza la expulsión de sinaloenses residentes en la zona del Triángulo 

Dorado4, en el periodo de 2000-2015 destacando la violencia como motivo de expulsión. Dicha 

situación es atribuida al resultado de la guerra implementada por el gobierno del entonces 

presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, guerra que se mantuvo desde el 2008 hasta el 

2012, dejando un saldo de miles de civiles y miembros del ejército muertos. La investigación 

                                                             
4 Los estados que conforman el llamado "Triángulo Dorado" son Chihuahua, Sinaloa y Durango. 
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de Gurrola partió de la determinación de que el desempleo y la violencia estaban fuertemente 

relacionadas con el proceso de emigración (Gurrola, 2016). Durante los años 2000 y 2006, las 

tasas de homicidio en Sinaloa se mantuvieron entre 19 y 23, como se observa en la gráfica 2.4, 

en 2007 la tasa fue de 28.4 y en el año 2008 subió a 44.7. La violencia continuó los dos próximos 

años, alcanzando la tasa más alta del periodo en 2010 con 86.2 homicidios por cada 100 mil 

habitantes. A partir del año 2011 y hasta el 2016 las tasas de homicidios fueron disminuyendo, 

pero en 2017 comenzó nuevamente una ola de violencia en la entidad, tan solo en el mes de 

enero hubo 116 homicidios. De acuerdo a la nota del periódico El País (2017) “en los primeros 

días de febrero de ese año en un pueblo de nombre Villa Juárez, a 55 kilómetros de Culiacán, se 

suscitaron diversos enfrentamientos entre grupos armados que se disputaban la plaza3, dejando 

como saldo a civiles que se encontraron en medio del fuego cruzado, sicarios y miembros del 

Ejército Mexicano y la Marina”. En esos días, Secretaría de Educación Pública y Cultura tomó 

la decisión de suspender las clases unos días, un total de 148 escuelas ubicadas en Villa Juárez 

y en dos sindicaturas vecinas, Eldorado y Costa Rica. Esos niveles de violencia y de sicosis en 

la población no se veían desde el 2008 o 2011, en los peores años de la guerra contra el narco 

(El País, 2017). En este año, la tasa de homicidios subió de 39.7 a 52.7. 
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Gráfica 2.4. Tasas de homicidios de Sinaloa 2000-2020 

 

Fuente: tomado de Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 2020. 

 

 

Uno de los sucesos más recientes que sin duda ha marcado la historia de los 

culiacanenses fue el llamado jueves negro. Tras una serie de atracos y movilizaciones, el cártel 

de Sinaloa había tomado la ciudad con el fin de rescatar a Ovidio Guzmán López, luego de que 

éste fuera capturado por un operativo de la Marina, “las balas y el terror no se detuvieron hasta 

que el Gobierno ordenó su liberación” (El País, 2019). Expertos en temas de seguridad apuntan 

a que la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, líder y fundador del cártel de Sinaloa, ha 

dejado un vacío en el liderazgo de la organización que en ese momento se disputaban los 

antiguos dirigentes y los hijos de Guzmán, y que ha ocasionado estos episodios de violencia 

(Noroeste, 2019). Los años con mayor violencia en la entidad se reflejan en el repunte de las 

tasas de homicidio y las consecuencias no solo son las pérdidas humanas, también los efectos 

secundarios como el ausentismo a las escuelas y el temor de volver a vivir un evento de esa 

índole. El contexto de la inseguridad en Sinaloa, incentiva a los sinaloenses a emigrar y esta 

causa ha cobrado mayor importancia en los últimos 14 años.  
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2.4. Migración de sinaloenses a Tijuana 

La existencia de una demanda de trabajo en Tijuana y un desarrollo económico basado en la 

industria maquiladora de exportación y en los servicios constituyen causa y efecto de tener 

grandes flujos migratorios. Los sinaloenses fueron de los primeros grupos en establecerse en 

dicho espacio fronterizo y se han incorporado a diferentes sectores de empleo, principalmente 

al sector secundario y al sector terciario (I. García et al., 2016).  

En la tabla 2.1 se presenta el número absoluto y la proporción de los sinaloenses en la 

población total de Tijuana entre 2000 y 2020 y dentro de los inmigrantes internos. En estos datos 

se observa que el mayor cambio y representatividad se presentó en 2010, con una proporción de 

8.5 en la población total y 18.1 dentro del conjunto de inmigrantes internos. Para el año 2020 la 

proporción de los sinaloenses en los inmigrantes internos disminuyó casi 3 puntos y representó 

7.5 de la población total de Tijuana. En esta tabla se observa la disminución de la proporción de 

los sinaloenses en la línea de tiempo. 

 

 

Tabla 2.1. Proporción de sinaloenses en la población total y en los migrantes internos en 

Tijuana, 2000-2020 

 
Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda INEGI, 2000-

2010. 

 

 

Los sinaloenses se han establecido en diferente medida en los municipios de Baja 

California. Como muestra la tabla 2.2, se trata de una migración estable en los lugares que han 

decidido asentarse. Sin embargo, es pertinente conocer la proporción del total de los sinaloenses 

en estos municipios. Entre (54%) y (55%) se han mantenido en Tijuana de 2000 a 2020, esto 

indica que poco más del total de inmigrantes sinaloenses en toda la entidad se concentran en 

Tijuana 2000 2010 2020

Población total 1 210 820 1 559 683 1 922 523 

Migrantes internos 602 399 728 853 941 349

Sinaloenses 99 018 131 794 143 412

Proporción en población total 8.2 8.5 7.5

Proporción en migrantes internos 16.4 18.1 15.2
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este municipio. El segundo destino de atracción también para la migración de sinaloenses es 

Mexicali, en el año 2000 (31%) del total de sinaloenses residían en ese municipio, para el 2010 

este porcentaje se redujo a (29%) y en 2020 disminuyó 1 punto. En 2010 en Ensenada5 se 

encontraba (11%) de los sinaloenses y para el 2020 se mostró similar. Los municipios con menos 

presencia de sinaloenses son Tecate y Playas de Rosarito con casi (3%) del total de sinaloenses 

en la entidad.  

 

 

Tabla 2.2. Distribución porcentual de inmigrantes sinaloenses en los municipios de Baja 

California, 2000-2010 

 
Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda INEGI, 2000-

2020. 

 

 

En 2020 la migración reciente indica que los procedentes de Sinaloa se dirigieron a 

diferentes estados del país. En el mapa 2.36 se muestra que el principal lugar de destino de estos 

inmigrantes en el 2020 fue a Baja California con 38,010, seguido de Sonora con 16,464 y el 

tercer estado de atracción fue Jalisco con 8,129. El destino de la migración no solo se limita a 

entidades de menor distancia geográfica, pues su colindancia con Nayarit, Durango y Chihuahua 

no influye de igual manera para que sean lugares principales de destino. Esto depende de dos 

aspectos relacionados: el primero supone que la migración se dará a la distancia más corta y el 

                                                             
5 El 27 de febrero de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California, el Decreto 

No. 46, mediante el cual la Vigésima Tercera Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, declaró la creación del Municipio de San Quintín (INEGI,2020). Anteriormente 

pertenecía al municipio de Ensenada, por ello, en la gráfica 4.4 se contempló a los sinaloenses residentes en San 

Quintín como parte de Ensenada. 
6 Para la elaboración de este mapa se tomaron en cuenta a los individuos que residían en Sinaloa 5 años atrás al 

censo del 2020, por lo que es importante señalar que no todos son nacidos en Sinaloa. 

Municipios 2000 2010 2020

Tijuana 55.1 % 54.9 % 55.5 %

Mexicali 31.8 % 29 % 28.2 %

Ensenada 8.2 % 11.0 % 10.9 %

Tecate 2.6 % 2.9 % 2.8 %

Rosarito 1.9 % 2.1 % 2.6 %
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segundo agrega que el desarrollo urbano y económico de los lugares de destino determina.  

 

 

Mapa 2.3. Migración reciente de procedentes de Sinaloa a entidades federativas de México 

2020 

 
Fuente: elaboración propia con información del censo de población y vivienda INEGI, 2020. 

 

 

La migración reciente de los procedentes de Sinaloa ha presentado cambios en los 

últimos años. Entre los años que comprende este estudio, la migración con mayor volumen a 

Baja California y a Tijuana se presentó en el año 2000 (ver gráfica 2.5). Para la entidad, el 

número absoluto de procedentes de Sinaloa fue de 51,071 y de estos, 30,570 se asentaron en 

Tijuana. En el 2005 Baja California tuvo 39,450, inmigrantes provenientes de Sinaloa de los 

cuales 22,740 llegaron a Tijuana. Para el 2010 y el 2015 la migración a Baja California siguió 
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en descenso, llegando 31,457 y 26,052 inmigrantes respectivamente. El declive de la migración 

a Tijuana fue menos prominente entre esos años, disminuyendo de 13,122 en 2010 a 12,063 

inmigrantes en 2015. Por último, en 2020 esta migración ascendió de forma considerable, en 

especial a Baja California con un total de 38,010, de los cuales 24,055 se establecieron en 

Tijuana. Dicho esto, es evidente que los inmigrantes de procedencia sinaloense tienen 

inclinación por Tijuana y que el resto se traslada a los otros municipios de la entidad. 

En la gráfica 2.57 se describe el porcentaje de procedencia sinaloense que se asentaron 

en Tijuana: en 2000 (59.8%), 2005 (57.6%), 2010 (41.7%), 2015 (46.3%) y 2020 (63.2%). Entre 

las diferencias importantes a mencionar con estos resultados son la disminución de la migración 

entre 2005 y 2015 y que en 2020 hubo un crecimiento que no se había mostrado en los últimos 

20 años. También es preciso evidenciar que en el año 2000 se presentó el mayor volumen de 

estos inmigrantes que llegaron a Baja California y a Tijuana.  

 

 

                                                             
7 Los datos presentados en la gráfica 2.5 fueron calculados a partir de las bases de datos de los censos de población 

y vivienda, conteo de población y encuesta intercensal 2000-2020, con el paquete de análisis estadístico IBM SPSS 

Statistics. Es necesario indicar que la información de los tabulados que presenta el INEGI en su página oficial son 

datos crudos, por lo que difieren de los cálculos propios. 



33 
 

Gráfica 2.5. Migración reciente de procedentes de Sinaloa a Baja California y a Tijuana 2000-

2020 

 
Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda, conteo de 

población y encuesta intercensal INEGI, 2000-2020. 

 

 

2.5. Conclusiones del capítulo 

A modo de cierre de este capítulo se destaca que la intensidad y dirección de los flujos 

migratorios de las migraciones recientes, proceden de crisis económicas y cambios estructurales 

que atañen al Estado Nación, afectando de forma peculiar la dinámica social de las distintas 

entidades. Se observó también que la decisión de migrar a Baja California y sus diferentes 

localidades se deriva del tipo de actividad que interesa a individuos en búsqueda de mejores 

condiciones de vida, ejemplo de ello reside en la oferta laboral en maquiladoras. Además, se 

explicó conjuntamente el fenómeno de la migración de procedentes de Sinaloa y el caso de 

Tijuana como punto estratégico para la movilización de este grupo, ya que, al situarse en la zona 

fronteriza y relacionada con la economía estadounidense, los sinaloenses utilizaban este espacio 

como medio idóneo para cruzar, y posteriormente como un asentamiento fijo. Esto ha inducido 
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en gran medida el proceso de expansión urbana de Tijuana y la recepción de inmigrantes tanto 

sinaloenses, otros migrantes internos e incluso migrantes internacionales. 
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CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

SINALOENSES 

En este capítulo se presentan las características sociodemográficas de los sinaloenses, utilizando 

la información de los censos de población y vivienda. El capítulo se divide en cuatro secciones. 

En la primera se describe la estructura por edad y sexo de la migración acumulada de 

sinaloenses, tanto para Baja California como para Tijuana. Se presentan las tasas de dependencia 

y el índice de masculinidad en cada periodo de tiempo. Enseguida se analiza únicamente a los 

inmigrantes recientes y las características sociodemográficas de estos sinaloenses que 

pertenecieron a dicha categoría entre 2000 y 2020. En la segunda sección se analizan las causas 

de migración y se presentan según sexo para observar las diferencias por año y por sexo. La 

tercera describe el nivel de escolaridad de los sinaloenses. En la última sección se analiza la 

situación laboral de estos, para conocer a los que trabajan o no trabajan, a los que se dedican a 

quehaceres del hogar y a los estudiantes. De los sinaloenses que se encontraban trabajando se 

obtiene la posición en el empleo, para conocer su jerarquía, así como las características 

particulares como el sector de actividad y saber si cuentan con derechos como la seguridad 

médica. 

3.1 Estructura por edad y sexo  

A partir de la migración acumulada se conoce la composición de la población en una unidad 

territorial y esto contribuye al análisis de los movimientos migratorios, esta migración es la 

proporción de población nacida en otra entidad. En la migración acumulada no se consideran 

otros movimientos, solo el de lugar de nacimiento y el lugar de residencia actual. En todo estudio 

descriptivo del estado de una población, los demógrafos tienen la tarea de otorgar una 

importancia particular a su distribución por sexo y edad. Para visualizar la estructura de la 

población, se realiza un esquema de representación llamado pirámide de población (Vallin, 

1994). El lado izquierdo de la pirámide suele representar a los hombres y el lado derecho 

representa a las mujeres. Las edades se pueden ordenar por grupos según convenga al estudio 

que se realice, en este caso, se utilizan grupos quinquenales. El pie de la pirámide representa el 

número absoluto o relativo de la población de análisis, en el presente estudio se muestran los 

números absolutos. La utilidad de herramienta radica en observar las diferencias por edad y sexo 

de la población. 
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La migración acumulada de los sinaloenses en Baja California muestra cambios en la 

estructura por edad y sexo en los tres momentos de tiempo considerados para este trabajo (ver 

gráfica 3.1). Las diferencias en el agrandamiento de las pirámides es resultado de la llegada de 

más sinaloenses entre cada periodo, el cambio más evidente se percibe entre 2000 y 2010. La 

migración acumulada de sinaloenses en la entidad creció en todos los grupos de edad, a 

excepción de las edades (0-14). Se presenta un cambio en la estructura, concentrándose mayor 

acumulación en las edades productivas de los individuos (15-59), principalmente en los grupos 

de edad entre (20-34). Una de las hipótesis para explicar la disminución en el número de 

menores sería que la migración familiar que incluye a individuos en edades productivas 

acompañados por sus hijos y que para los siguientes años este tipo de migración cobra menos 

relevancia. Entonces, se puede contrastar al 2020 la migración individual o familiar, pero no 

necesariamente con el acompañamiento de menores. Con esta hipótesis se resaltan dos aspectos 

importantes, el primero es que los inmigrantes llegan en edades laborales y el segundo es que 

las mujeres llegan en edad fértil a Baja California.  
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Gráfica 3.1. Pirámides de población de sinaloenses en Baja California, 2000-2020 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda INEGI, 2000-

2020. 
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En 2000, la migración acumulada de sinaloenses para el caso de Tijuana (ver gráfica 3.2) 

se conformaba por (48.4%) hombres y (51.6%) mujeres, para 2010 se redujo 1.7 la proporción 

de hombres y la proporción de mujeres aumentó a (53.3%). En 2020, se mantuvo muy similar a 

la de 2010, con (46.9%) hombres y (53.1%) mujeres. El mayor incremento de la migración 

acumulada se dio entre 2000 y 2010. Una de las principales observaciones que se hace a los 

cambios en la estructura de las pirámides de cada año es la concentración en los grupos 

quinquenales (15-59). Entre esos grupos de edades productivas, en 2000 hubo más 

concentración en las edades (20-34), en 2010 resaltan las edades (25-44). Para 2020 se presenta 

uniformidad, el ancho de la pirámide se agranda en las edades (20-54). Esta característica resulta 

de dos factores: al envejecimiento de los migrantes acumulados y a la disminución de la 

intensidad de la migración reciente. Se observa que en el grupo de edad 60 y más hay una 

diferencia entre hombres y mujeres, sobre todo a partir de 2010 y muy evidentemente en 2020. 

Comparando en esta línea de tiempo, las mujeres en esas edades no solo pertenecen a la 

migración acumulada del periodo anterior, sino que también llegan en la migración reciente de 

los últimos años. La disminución en los grupos de edad (0-14) responde a los movimientos 

migratorios más recientes realizados principalmente por personas en edades mayores a los 25 

años.  

De manera general, en estas pirámides se demuestra que los sinaloenses permanecen en 

Tijuana y se observa cómo la concentración de estos sigue estando entre las edades productivas. 

Sin embargo, el ancho de la pirámide se está desplazando a edades mayores a los 25 años.  
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Gráfica 3.2. Pirámides de población de sinaloenses en Tijuana, 2000-2020 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda INEGI, 2000-

2020. 
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3.1.1 Tasas de dependencia e índices de masculinidad 

El análisis de la estructura por grandes grupos de edad se dividió en tres. En el primer grupo (0-

14) está la población más joven, quién al encontrarse en etapa de formación depende de otros. 

El segundo grupo (15-59) se conforma por individuos en edades productivas y del que, 

generalmente, dependen los integrantes del grupo joven y del tercer grupo (60+). La estructura 

por grandes grupos de edad de los sinaloenses en Baja California y en Tijuana tuvo diferente 

proporción. Como se muestra en la gráfica 3.3, el primer grupo de edad tuvo mayor proporción 

en el año 2000, en Baja California (15.9%) y en Tijuana (16.7%). Entre 2010 y 2020, este grupo 

redujo su porcentaje, de (10%) y (9.9%) a (6.8%) y (7%) respectivamente. La explicación de 

esto se debe a que los sinaloenses de este grupo no migran por iniciativa propia.  

La proporción del segundo grupo de edad en Baja California, subió de (7.4%) a (80.1%), 

para después bajar a (78.6%). Como se ilustra en la gráfica, Tijuana pasa de tener (78%) en 2000 

a (80.9%) en 2020 en este conjunto de edad. Este se caracteriza por contener a las edades 

productivas de la población, es decir, sinaloenses en edades para su inserción en el mercado 

laboral. El grupo de edades mayores (60 y más) se muestra distinto en Baja California y en 

Tijuana, mostrando a la entidad con mayor proporción en este grupo y en aumentó. En Tijuana 

se presenta también aumento de la proporción del 2000 al 2020, pero con porcentajes menores 

a los de Baja California. Ante esta diferencia, con los datos de 2020, se puede suponer que en 

Tijuana es más frecuente la llegada de sinaloenses en edades productivas y esto se evidencia a 

partir de la estructura en los grandes grupos de edad. Estos resultados indican que los sinaloenses 

en este grupo de edad se distribuyen con mayor proporción en el resto de los municipios que 

conforman el estado bajacaliforniano.  
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Gráfica 3.3. Proporción de sinaloenses por grandes grupos de edad en Baja California y en 

Tijuana, 2000-2020 

 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda INEGI, 2000-

2020. 

 

 

La proporción por grandes grupos de edad y sexo de los sinaloenses en Baja California 

indica que las mujeres se tienen una mayor representación en el grupo de activos y en el grupo 

de mayores, lo mismo ocurre para el caso de Tijuana (ver tablas 3.1 y 3.2). En el grupo de edad 

más joven, son mas hombres los que pertenecen a esta categoría. En el segundo grupo de edad 

(15-59), se encuentra una gran proporción de mujeres en edad fértil, estas mujeres pueden haber 

tenido hijos nacidos en Tijuana y haber participado en el crecimiento de la población, no solo 

por la migración, sino agregando el componente de la natalidad. 
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Tabla 3.1. Proporción por grandes grupos de edad y sexo de sinaloenses en Baja California 

2000-2020. 

 
Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda INEGI, 2000-

2020. 

 

 

Tabla 3.2. Proporción por grandes grupos de edad y sexo de sinaloenses en Tijuana 2000-

2020. 

 
Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda INEGI, 

2000-2020. 
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en 2020 bajó a 8.7. La TDJ que mayor se mostró fue en el año 2000 y la disminución más 

evidente que se presentó fue en 2010, mostrando una diferencia de 8.3, aunque en 2020 también 

hubo una disminución de la TDJ, esta fue de 3.8. Por otra parte, la tasa de dependencia por vejez 

(TDV) aumentó entre los años 2000 y 2020. La TDV en 2000 era de 10, en 2010 aumentó 2.4 

puntos, y para el 2020 presentó el mayor crecimiento, con una TDV de 18.4.  

El tercer indicador que se utiliza para la explicación de la estructura por edad y sexo de 

la población es el índice de masculinidad (IM) e indica la cantidad de varones por cada 100 

mujeres. El IM de los sinaloenses en Baja California ha variado en los últimos 20 años, en 2000 

había 92 hombres por cada 100 mujeres, en 2010 esto fue disminuyendo y había 89 hombres 

por cada 100 mujeres, mientras que en 2020 la diferencia fue menor, pues eran 90 hombres por 

cada 100 mujeres sinaloenses.  

 

 

Tabla 3.3. Tasas de dependencia e índice de masculinidad de sinaloenses en Baja California, 

2000-2020 

 
Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda INEGI, 

2000-2020. 

 

 

La TDJ de los sinaloenses en Tijuana muestra que la dependencia juvenil ha disminuido 

(ver tabla 3.4). En el año 2000 la TDJ era de 21.4, mientras que en 2010 bajó a 12 y para 2020 

hubo una disminución a 8.7, aunque esta fue menor que el año anterior. La TDV, al igual que 

se observó en Baja California, aumentó. En el 2000 la TDV era de 6.8, en 2010 de 9.2 y una 

diferencia mayor se presentó en 2020 con una TDV de 15. Por otra parte, el IM también tuvo 

diferencias que mostraron menos hombres que mujeres. En el 2000 había 93 hombres por cada 

100 mujeres, en 2010 87 hombres por cada 100 mujeres y en 2020 88 hombres por cada 100 

mujeres. En ninguno de los tres años comparativos los hombres representaron por encima de la 

2000 2010 2020

Tasa de dependencia juvenil 20.8 12.5 8.7

Tasa de dependencia por vejez 10.0 12.4 18.4

Índice de masculinidad 92.9 89.3 90.6
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cantidad de mujeres, pero fue en 2010 cuando se mostró menor cantidad de hombres. Los índices 

de dependencia presentan mayor tasa de dependencia en 2000, mientras que en 2010 esta 

dependencia baja y en los datos del año 2020 aumenta, aunque solo dos puntos. Entre los grandes 

cambios presentados en la tabla 3.4 es que las tasas de dependencia se invierten, es decir, 

mientras que la TDJ disminuye, la TDV aumenta. 

 

 

Tabla 3.4. Tasas de dependencia e índices de masculinidad de sinaloenses en Tijuana, 2000-

2020 

 
Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda INEGI, 

2000-2020. 

 

 

3.2 Causas de emigración  

La frecuencia de las causas de emigración de sinaloenses tuvo diferencias importantes entre 

hombres y mujeres, por tal motivo se presentan resultados por separado. En el año 2000 (73%) 

de los hombres declaró emigrar para buscar trabajo (ver gráfica 3.4), siendo esta la principal 

causa de salida de Sinaloa, el motivo secundario fue por reunificación familiar (18%). La causa 

de cambio u oferta de trabajo (3%), (1%) emigró para estudiar y el resto (5%) por otro motivo, 

entre los que se encuentran por inseguridad o violencia, se casó o unió, por motivos de salud u 

otras causas no especificadas, dentro de esa categoría predominó la causa de inseguridad o 

violencia. En 2020 los hombres manifestaron que el motivo principal de su emigración fue para 

buscar trabajo (50%), sin embargo, esta causa se redujo 23 puntos porcentuales con diferencia 

al 2000. La reunificación familiar cobró mayor significancia, al pasar de (18%) a (30%), 

diferencia relevante para el caso de los hombres. La causa de cambio u oferta de trabajo también 

tuvo un incremento en este año con diferencia de 7 puntos porcentuales. El motivo de emigrar 

para estudiar también se presentó mayor con (4%) y el resto de los hombres (6%) en otras. Al 

2000 2010 2020

Tasa de dependencia juvenil 21.4 12.0 8.7

Tasa de dependencia por vejez 6.8 9.2 15.0

Índice de masculinidad 93.8 87.6 88.4
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igual que en el año 2000, la causa de emigración por jubilación fue el principal motivo dentro 

de esta categoría. 

Las causas de emigración de las mujeres también mostraron grandes diferencias entre 

ambos años. En 2000 se trataba de una migración dada mayormente por motivos económicos al 

encontrar que (55%) emigraban por esta razón, una gran disminución en esta causa se presentó 

para las mujeres de 2020, bajando 21 puntos porcentuales. En cambio, la reunificación familiar 

elevo su frecuencia anterior (28%) a (50%) para el año reciente. Los grandes cambios entre las 

causas de emigración de las mujeres se presentaron principalmente en estas dos categorías, 

pasando de una migración por motivos económicos como la búsqueda de empleo a 

caracterizarse por una migración derivada por la reunificación familiar. La causa de cambio de 

empleo u oferta de trabajo se manifestó en (2%) en 2000 y subió 1 punto porcentual al 2020. La 

causa de estudiar se mantuvo en la misma frecuencia en ambos años (2%). Dentro de la categoría 

otras, la causa más importante de emigración fue porque se casaron o unieron.  

 

 

Gráfica 3.4. Causas de emigración de sinaloenses a Tijuana según sexo, 2000 y 2020 

 

Fuente: elaboración propia con información de los censos de población y vivienda, conteo de 

población y encuesta intercensal INEGI, 2000-2020. 
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Algunas observaciones que se rescatan con estos resultados son que las causas de las 

mujeres se relacionan más de índole familiar o del cuidado. Por ejemplo, en el censo de 2020, 

se agregaron a la variable de causa de emigración más categorías de respuesta, como la 

jubilación, divorcio o separación, cuidar a algún familiar y cuidados de salud. Las respuestas de 

los hombres en estas nuevas categorías solo se relacionaban a la jubilación, en cambio, las 

mujeres comenzaron a tener mayor participación en las nuevas causas agregadas. 

3.3. Estado civil 

La variable estado civil se recodificó para obtener solo tres categorías: casada(o), soltera(o) y 

unión libre. En la primera categoría se incluye a los sinaloenses que declararon estar casados 

por el civil y/o iglesia. La segunda categoría incluye a las personas viudas, divorciadas, 

separadas y solteras y la tercera categoría no se modificó. La decisión de realizar la 

recodificación se justifica por los escasos porcentajes en las respuestas de viudez y divorcio.  

En el análisis del estado civil de los migrantes sinaloenses entre 2000 y 2020 se observan 

resultados diferentes para cada año (ver gráfica 3.5). En 2000, (44%) de sinaloenses declaró 

estar casada(o), (39%) soltera(o) y (17%) manifestó vivir en unión libre. En el 2010, la 

proporción de la población sinaloense soltera (41%), seguida de la que declaró estar casada 

(30%) y con poca diferencia la de unión libre (29%). Para 2020, la proporción que se declaró 

soltera fue mayor que en los años anteriores (46%), la proporción de casados (33%) y en unión 

libre (22%). Los sinaloenses del 2010 y 2020 presentaron mayor porcentaje de solteros y unión 

libre, y que estar casado solo predominó en el 2000. 
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Gráfica 3.5. Estado civil de sinaloenses en Tijuana 2000-2020 

 
Fuente: elaboración propia con información del censo de población y vivienda INEGI, 2000-2020. 
 

 

Las principales observaciones en los cambios del estado civil de los sinaloenses con 

emigración reciente en cada año se identifican en la disminución de los casados entre 2000 y 

2010, y de este último año a 2020 un aumento. La frecuencia de estar soltero se incrementó 

gradualmente de un decenio a otro y la unión libre fue de menor a mayor proporción entre los 

primeros dos años comparativos, para 2020 la unión libre disminuyó a comparación de lo 

presentado en 2010. 

3.4. Nivel de escolaridad 

Los cambios en las características de los sinaloenses también se evidencian a través del grado 

escolar en el que se ubica a la población de estudio (ver gráfica 3.6). En 2000, hubo mayor 

participación en la migración reciente de sinaloenses con estudios hasta primaria (39%), los que 

declararon que su último grado aprobado fue la secundaria también presentaron gran proporción 

(35%), los que estudiaron preparatoria (14%) y aquellos que tenían estudios de licenciatura o 

más representaban (5%). Para 2010 se presentaron algunas diferencias en comparación con el 

2000. Los sinaloenses con estudios de primaria representaban (37%), secundaria (30%), 

preparatoria (20%), licenciatura o más (9%). Las diferencias muestran mayor grado de 

escolaridad para el 2010, en preparatoria y licenciatura o más. En el 2020 se observaron mayores 
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diferencias, pues los grados de escolaridad de preparatoria (24%) y licenciatura o más (19%) 

tuvieron mayor frecuencia.  

 

 

Gráfica 3.6. Nivel de escolaridad de sinaloenses en Tijuana 2000-2020 

 

Fuente: elaboración propia con información del censo de población y vivienda INEGI, 2000-

2020. 

 

 

Las características de la escolaridad de los sinaloenses se muestran que el primer 

conjunto de inmigrantes sinaloenses recientes tenía niveles bajos de escolaridad, predominando 

el nivel primaria y secundaria. Además, entre 2000 y 2020 la migración de sinaloenses sin 

escolaridad disminuyó. Mientras que los sinaloenses con nivel de escolaridad básica o que no 

estudiaron fueron bajando, los niveles de preparación y licenciatura o más siguieron en ascenso.   

3.5. Características del empleo 

La situación laboral de los sinaloenses también se ha mostrado diferente para los tres años (ver 

gráfica 3.7). En el 2000, los sinaloenses que trabajaban representaban el (69%) del total.  Los 

que se dedicaban a los quehaceres del hogar tenían una proporción de (14%) y eran casi en su 

totalidad mujeres. El porcentaje de los que no trabajaban correspondía al (13%), y el resto eran 
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estudiantes (4%). En el 2010, los sinaloenses que trabajaban (63%) era un porcentaje menor a 

los del 2000, pero los que se dedicaban a quehaceres del hogar eran más (19%) y también eran 

las mujeres quienes ocupaban esta categoría. El porcentaje de sinaloenses que no trabajaban fue 

menor (7%) y hubo mayor proporción de estudiantes (11%). En 2020, (67%) de los sinaloenses 

trabajaba, (19%) se dedicaba a quehaceres del hogar, el (8%) no trabajaba y los estudiantes 

representaban el (6%).  

 

 

Gráfica 3.7. Condición de actividad de sinaloenses en Tijuana 2000-2020 

 

Fuente: elaboración propia con información del censo de población y vivienda INEGI, 2000-

2020. 

 

 

Entre las diferencias en estos años encuentran que más de la mitad de estos grupos 

trabajaba, la segunda categoría donde ubicaban su situación laboral era en los quehaceres del 

hogar y esta era principalmente ocupada por las mujeres. Además, en el 2000 había mayor 

porcentaje de sinaloenses que no trabajaban y menor porcentaje de estudiantes, con relación al 

2010 y al 2020. 
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La posición en el empleo que corresponde a los inmigrantes sinaloenses en cada año 

resulta parecida (ver tabla 3.5). En el 2000, (73.1%) de los sinaloenses trabajaban como 

empleados u obreros, los trabajadores por cuenta propia representaban el (21.1%) y los que 

tenían otras ocupaciones como jornalero o ayudante sin pago contemplaban el (5.8%). Para el 

2010 y 2020, los sinaloenses que eran empleados u obreros tenían una proporción de (77.9%) y 

(78.9%), respectivamente. Los trabajadores por cuenta propia para ambos años tenían la misma 

proporción de (12.8%) y (13.3%), en el mismo orden, mientras que los que se desempeñaban en 

otro tipo de ocupación eran (9.3%) y (7.8%), respectivamente. La principal diferencia observada 

es que en el 2000 era mayor la proporción de sinaloenses que se autoempleaban, se puede 

suponer que para los años 2010 y 2020 los sinaloenses se integraron a un empleo formal.  

 

 

Tabla 3.5. Posición en el empleo de sinaloenses en Tijuana, 2000-2020 

 
Fuente: elaboración propia con información del censo de población y vivienda INEGI, 2000-

2020. 

 

 

En la tabla 3.8 se observan los sectores de ocupación al que pertenecen los sinaloenses. 

En el sector primario que involucra actividades como la agricultura y la ganadería son pocos los 

sinaloenses que se han incorporado en él. El sector secundario incluye las actividades 

relacionadas a la construcción y a la industria, en la primera se observa (4.7%) de los sinaloenses 

que trabajaban ahí en 2000. En 2010 el porcentaje de ocupación en la construcción aumentó a 

(11.1%), pero en 2020 disminuyó a (5.1%). Dentro del sector secundario se muestra poco más 

de la cuarta parte de los sinaloenses que trabajan, en 2000 y 2010 se presentaron porcentajes 

similares, (26.7%) y (26.5%) respectivamente. En 2020 hubo un aumento de 6 puntos 

porcentuales de sinaloenses que se incorporaron a la industria. El sector en el que se han 

2000 2010 2020

Empleado u obrero 73.1 % 77.9 % 78.9 %

Trabajador por cuenta propia 21.1 % 12.8 % 13.3 %

Otro 5.8 % 9.3 % 7.8 %
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incorporado más sinaloenses es el sector de terciario, principalmente en el subsector de 

comercio, transporte y servicios. Dentro de este sector, en el año 2000, hubo mayor ocupación 

en el comercio (38.5%) que en el transporte (1.8%) y servicios (28.1%). En 2010 el comercio 

disminuyó 16 puntos porcentuales, y los sinaloenses incorporados laboralmente en servicios 

predominaban entre ese sector (36.4%). En el transporte también hubo un aumento de casi un 

punto porcentual. Para el 2020, el comercio y los servicios tenían diferencia de un punto 

porcentual, siendo este último el de mayor porcentaje. El transporte nuevamente mostró 

aumento, en esta ocasión se observó (4.5%). 

 

 

Tabla 3.6. Sector de ocupación de sinaloenses en Tijuana, 2000-2010 

 
Fuente: elaboración propia con información del censo de población y vivienda 2000-2020. 

 

 

El servicio médico de los sinaloenses con empleo en Tijuana mostró una mayor 

proporción de sinaloenses con derecho a servicio médico (ver gráfica 3.6). En el 2000, (48%) 

de sinaloenses residentes en Tijuana estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el (40%) del total no contaban con seguro médico y el resto (12%) tenían 

derechohabiencia de otro tipo. En el año 2010, los sinaloenses que contaban con Seguro Social 

representaban (49%), los no afiliados (30%) y (21%) tenían otro tipo de seguro médico. En 

2020, se observa un gran porcentaje de derechohabientes del Seguro Social (65%), los 

sinaloenses sin afiliación (24%) y los que contaban con otro servicio de salud (11%).  
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Gráfica 3.8. Derechohabiencia a servicios de salud de sinaloenses en Tijuana 2000-2020 

 

Fuente: elaboración propia con información del censo de población y vivienda 2000-2020. 

 

 

El derecho al servicio de salud de los sinaloenses se incrementó entre 2000 y 2020, dando 

como resultado que los inmigrantes recientes del último año del estudio fueron los más 

favorecidos. Esto se puede explicar a través de los niveles de escolaridad que se mostraron 

mayores a los de los sinaloenses de 2000 y 2010. Ser derechohabiente del IMSS predominó ante 

otras instancias como ISSSTE.  

3.6. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se mostraron las características sociodemográficas de los sinaloenses con 

migración reciente a Tijuana en los momentos de tiempo que analiza el estudio. Los hallazgos 

dedujeron que la estructura por edad y sexo de la población indica la concentración de 

sinaloenses en edades productivas y una mayor migración de mujeres que de hombres. También 

se encontró un aumento en las edades de 60 y más años, así como la disminución en la base de 

la pirámide (0-14). Por otra parte, las causas de emigración tuvieron diferentes resultados para 

hombres y mujeres, resaltando que para los hombres la búsqueda de empleo sigue siendo el 

principal motivo en su salida de Sinaloa. Asimismo, las mujeres emigraron hacia el 2000 

principalmente para buscar trabajo, pero en 2020 tuvo mayor peso la emigración por 
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reunificación familiar. En los niveles de escolaridad se encontraron cambios que describen a los 

primeros inmigrantes recientes (2000) con baja calificación, los sinaloenses de 2010 presentaron 

mayores niveles de escolaridad, principalmente en secundaria y preparatoria, pero los 

sinaloenses llegados hacia 2020 fueron los que se encontraban con niveles de preparatoria a 

licenciatura y más. En cuanto al empleo, los sinaloenses se concentraron principalmente en el 

sector terciario, en especifico en la actividad económica del comercio y los servicios, en segunda 

instancia se incorporaban al sector secundario. Dentro de este sector hubo un incremento entre 

los sinaloenses de 2000 a los del 2020, encontrando que en el último año hubo mayor 

participación en este sector, particularmente en las actividades económicas relacionadas a la 

industria. En la derechohabiencia a los servicios de salud se mostraron mayores porcentajes en 

los sinaloenses de 2020.  

Los hallazgos encontrados en este capítulo muestran que los primeros inmigrantes del 

estudio se caracterizaban por su baja calificación y en consecuencia obtenían empleos precarios 

en donde no tenían derechos laborales como el seguro médico, también resultaba más común el 

autoempleo. En 2020 esta última forma de emplearse se mostró con 8 puntos menos que en 

2020, el aumento de los niveles de escolaridad permitió un cambio en la posición del empleo, 

al aumentarse los empleos en donde, dentro de la categoría “otro”, la jerarquía los colocaba 

como encargados o jefes. En este sentido, los sinaloenses del primer conjunto analizado, al tener 

estas características y diferencias, resultaban menos beneficiados.  
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CAPÍTULO IV. ENTREVISTAS A SINALOENSES  

El propósito de este capítulo es presentar la información de las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los sinaloenses. El capítulo se desglosa en cinco secciones de acuerdo a los temas 

abordados en las entrevistas y para la organización de los datos se elaboraron cuadros de cada 

tema. Se consideran tres periodos: 1995-2000, 2005-2010 y 2015-2020. Cada periodo 

comprende una “cohorte”, es decir, las cohortes de llegada de estos sinaloenses. La intención de 

especificar que los sinaloenses entrevistados cumplieran con la condición de haber llegado en 

estos momentos de tiempo, se justifica por el concepto de migración interna y su medición a 

partir de los censos de población. Es decir, se buscó específicamente a sinaloenses que, de 

acuerdo a su año de llegada y al momento del censo, concuerden con la migración reciente.  

4.1. Perfil sociodemográfico de los entrevistados 

Con los datos del cuadro 4.1 se logran identificar características importantes para este estudio 

en el cual participaron 9 mujeres y 6 hombres. Primero, las edades actuales de los entrevistados 

que, de acuerdo con la cohorte a la que pertenecen indican haber llegado a Tijuana en edades 

productivas y aún se encuentran en edades para trabajar, a excepción de un caso. La procedencia 

de los entrevistados señala que diez de ellos nacieron en municipios de la zona centro de Sinaloa, 

dos nacieron en municipios de la zona norte centro, uno nació en la zona norte y una es nacida 

en un municipio de la zona sur de la entidad (ver anexo 2). En cuanto a su estado civil, nueve 

están casados y seis son solteros. En el número de hijos, los sinaloenses que pertenecen a las 

primeras dos cohortes tienen más hijos que los de la cohorte más reciente, aunque la mayoría de 

las mujeres de las tres cohortes aún están en etapa reproductiva y la migración tiene pocos años 

que ocurrió. En la categoría de años de escolaridad se observa que la primera cohorte presenta 

menor grado escolar, solo tres de ellos terminaron la primaria, fueron las mujeres y dos la 

dejaron inconclusa. La segunda cohorte muestra mayor grado de escolaridad, una de las 

entrevistadas logró culminar sus estudios de preparatoria, tres estudiaron la secundaria y una 

persona dejó inconclusa su formación de secundaria. La cohorte 2015-2020 presenta un nivel 

de escolaridad más alto que en de las cohortes anteriores, en ella se encuentra una sinaloense 

que logró concluir sus estudios universitarios y uno que cursó al menos un año de carrera.  
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Cuadro 4.1. Características generales de entrevistados 

 
Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas. 

 

 

4.2. Características de la migración  

En el eje sobre las características de la migración (ver cuadro 4.2) se logra conocer en año y la 

edad de la emigración, la causa y si la migración se dio de forma individual o en grupo, y quiénes 

fueron los acompañantes. Los entrevistados han encontrado en la búsqueda de empleo su 

principal motivación para salir de la entidad. Las edades en que emigraron fueron entre 22 y 43 

años, principalmente en los grupos de edad de entre 25 y 34 años, edades laborales para 

insertarse en el mercado laboral. De las personas entrevistadas, seis mencionaron haber 

emigrado para buscar trabajo en Tijuana, cuatro emigraron por inseguridad o violencia en las 

cohortes 2010 y 2020, dos para reunirse con su familia, dos para cruzar la frontera con Estados 

Unidos y una persona por cambio u oferta de trabajo. Tres entrevistados emigraron sin compañía 

y doce con acompañantes, de los cuales cuatro de ellos emigraron en compañía con amigos y 

ocho con familia, cónyuge y/o hijos. Todos los que emigraron con amigos son hombres, dos de 

Dolores M 60 Culiacán Soltera 3 6

María M 53 Navolato Casada 3 8

Héctor H 47 Culiacán Casado 2 5

Luis H 49 Angostura Soltero 5 4

Rosario M 45 Culiacán Casada 4 8

Beatriz M 49 Culiacán Casada 3 9

Carlos H 41 Ahome Soltero 2 10

Gloria M 37 Guasave Soltera 3 8

Nicolás H 42 Badiraguato Casado 4 10

Adela M 46 Culiacán Casada 2 12

Gabriel H 40 Culiacán Casado 3 11

Eva M 48 Mazatlán Soltera 3 9

Jorge H 35 Culiacán Soltero 0 13

Adriana M 38 Navolato Casada 3 12

Estela M 29 Culiacán Casada 1 16
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escolaridad

Número 
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ellos para cruzar la frontera de Tijuana con Estados Unidos y los otros dos por motivo de 

inseguridad o violencia. De forma concreta, en este cuadro se aseveran algunos puntos 

importantes que más adelante se desarrollan en el análisis de los relatos de las entrevistas. Las 

mujeres emigran en la búsqueda de empleo y en relación a los vínculos familiares, por otra parte, 

los hombres tienen motivos que no solo los vinculan a la búsqueda de empleo. Además, los 

hombres viajan en compañía de amigos cuando la causa de emigración es por inseguridad o 

violencia, pero también para llegar a Tijuana con la intención de traspasar la frontera e ingresar 

a territorio estadounidense. 

 

 

Cuadro 4.2. Características de la migración  

 
Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas. 

 

Dolores 1995 33 Cambio/oferta de empleo Familia

María 1996 27 Buscar trabajo Familia

Héctor 1998 23 Buscar trabajo Cónyuge

Luis 1998 25 Cruzar frontera con EU Amigos

Rosario 1999 22 Reunificación familiar Nadie

Beatriz 2006 33 Buscar trabajo Familia

Carlos 2007 26 Cruzar frontera con EU Amigos

Gloria 2008 23 Inseguridad/violencia Familia

Nicolás 2008 28 Inseguridad/violencia Amigos

Adela 2009 33 Buscar trabajo Familia

Gabriel 2016 34 Buscar trabajo Nadie

Eva 2017 43 Reunificación familiar Hijos

Jorge 2017 30 Inseguridad/violencia Amigos

Adriana 2018 34 Buscar trabajo Familia

Estela 2019 26 Inseguridad/violencia Nadie
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Los sinaloenses han presentado diversos motivos que los llevaron a tomar la decisión de 

emigrar. Para conocer las particularidades de las causas de emigración se presentan los 

fragmentos de relatos que los entrevistados compartieron para este estudio, tratando de rescatar 

los aspectos más relevantes desde la experiencia de los sinaloenses para los objetivos de esta 

investigación. Solo se presentan algunos casos por tema. 

Héctor8, que pertenece a la cohorte de llegada 1995-2000, emigró en 1998 a la edad de 

23 años para buscar trabajo y lo acompañaba su esposa. En ese momento tenía pocos meses de 

haberse casado y su esposa esperaba a su primera hija. Por los gastos que implicaba la llegada 

de su hija, decidió irse a vivir a Tijuana sería una mejor opción que quedarse en Culiacán 

trabajando en la central de autobuses limpiando las unidades y recibiendo propina de los 

chóferes, sin un sueldo fijo o algún tipo de seguridad. Previo a la emigración, ya había conocido 

Tijuana cuando tenía 18 años y cruzó sin documentos a Estados Unidos. A los 5 meses regresó 

a México por voluntad propia porque no le gustó vivir en el vecino país, salió por la frontera de 

San Diego-Tijuana y se quedó unos días visitando a una hermana de su papá que vivía ahí. 

Luego, volvió a Sinaloa hasta que de nuevo emigró.  

Cuando llegamos a Tijuana primero vivimos en la casa de mi tía, para allá para el Mariano9. 

Como los hijos de mi tía vivían en el otro lado, ella seguido se iba y nos dejaba solos. Estábamos 

a gusto. Yo primero entré a trabajar en una fábrica, pero no duré mucho, me salí, me iba mejor 

limpiando los camiones en Culiacán. Cuando me salí fue porque el esposo de mi tía cargaba un 
taxi y me lo rentaba barato para que yo lo trabajara en el día, ahí si ya me fue mejor y a los meses 

nos fuimos a rentar ahí cerquita (Héctor, 47 años, 1995-2000). 

En las causas de migración se encontraron también a dos hombres que emigraron para 

cruzar la frontera a Estados Unidos, por ello es pertinente conocer la historia de Luis desde su 

experiencia como inmigrante de Tijuana, su cohorte de llegada es 1995-2000. Luis es originario 

de Angostura, emigró en 1998 cuando tenía 25 años, quería llegar a Estados Unidos por Tijuana. 

Viajó a este municipio en compañía de un grupo de amigos que compartían la misma intención, 

pero las circunstancias propiciaron que se quedara en Tijuana. 

                                                             
8 Todos los nombres de los participantes son pseudónimos, con el fin de mantener anónima la identidad de los 

entrevistados. 
9 La colonia Mariano Matamoros Norte es una localidad del municipio Tijuana, en Baja California, y abarca un 

área cercana a 170 hectáreas. 
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Nosotros10 queríamos pasar por Tijuana porque teníamos un contacto que nos iba meter por un 

estacionamiento de tráileres, un primo y otros conocidos del rancho11 ya habían pasado por ahí 

sin tener problemas. A nosotros nos hicieron llegar a Tijuana y nos tenían en una casa esperando 
el día en que se pudiera pasar, pero pasaron como dos semanas y ya nos dijeron que siempre ya 

no se iba a poder. Entonces nos dejaron quedarnos unos días más en esa casa y ya me fui a buscar 

trabajo, me gustó Tijuana y me quedé. Primero sí, tenía la esperanza todavía de que a lo mejor 
luego podía pasar, pero después se me quitaron las ganas, y pues no me ha ido mal aquí. De mis 

amigos soy el único que se quedó, los demás si se regresaron al rancho (Luis, 49 años, 1995-

2000). 

Carlos, quien llegó en 2007 a Tijuana, tenía la intención de cruzar la frontera a Estados 

Unidos, cuenta que sí logró llegar, pero las circunstancias lo orillaron a entregarse a las 

autoridades estadounidenses y ser regresado a México.  

Si, mire, yo llegué a Tijuana, pero no me quería quedar aquí, era por mientras, porque de aquí 
nos iban a pasar al otro lado12, y si, si cruzamos. Duramos tres días para llegar, porque nos 

escondíamos cuando pasaba la migra. Yo ya había pensado que no se iba a poder porque está 

bien vigilado, nos teníamos que esconder muchas horas y caminar mucho para sacarle la vuelta 
a la migra. Ya en el último día se nos había acabado el agua, pero si pasamos, si llegamos. El 

detalle fue que cuando pasamos era de día y había un solazo, y todavía teníamos que caminar 

para que nos recogieran allá en una gasolinera. Llegamos a donde había casas, no le sé decir 
cómo, pero vimos patrullas y cada quién agarró camino y a correr, con el miedo. Era mucha la 

sed que yo tenía, yo ya, ya no aguantaba ni podía caminar casi y no me quedó más que me viera 

la migra para pedirles agua, ya sabía que si no tomaba agua me iba a morir. Ni modo, si llegué, 

pero me sacaron (Carlos, 41 años, 2005-2010). 

Carlos optó por no regresar a Sinaloa, él pertenece a uno de los municipios con menor 

grado de urbanización, donde los niveles de pobreza son altos y el empleo es escaso. Las 

historias de Luis y Carlos podrían ser un patrón en más sinaloenses que se localicen en Tijuana, 

dejando establecido que esta es usada como puente para el cruce transfronterizo.   

Emigrar por causa de inseguridad o violencia no resultó con frecuencias elevadas a través 

de los resultados del censo, pero en las entrevistas esta fue la causa por la que cuatro sinaloenses, 

dos hombres y dos mujeres, salieron de la entidad. Nicolás, ubicado en la cohorte de 2005-2010, 

él vivía en una ranchería de la sierra de Sinaloa llamada El Salto, Badiraguato. Trabajaba como 

encargado de unas cabañas turísticas de la región y vivía con su esposa y sus tres hijos, hasta 

entonces. Nicolás emigró a la edad de 28 años. 

                                                             
10 Le acompañaban tres amigos. 
11 Al decir rancho, hace referencia a la sindicatura de donde es originario, de nombre Alhuey y que pertenece al 

municipio de Angostura, Sinaloa. 
12 Se refiere a Estados Unidos. 
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Un día iba para mi casa y llegué a la tienda de pasada, vi a unas señoras llorando y me asusté. 

Dijeron que los soldados se estaban llevando a los muchachos jóvenes que miraban en la calle, 

alegando que eran sicarios y que andaban en el desmadre. Me fui para mi casa y mi esposa me 
dijo que si era verdad, que se llevaron a el esposo de su prima y todavía no lo soltaban. Ya para 

esos días todo estaba muy feo en el rancho y luego supimos que también los sicarios andaban 

reclutando hombres y que a veces hasta los obligaban. Mi mamá y mis suegros me dieron dinero 
para venirme a Tijuana. Nos juntamos 4 amigos, pero uno iba para Mexicali. Mi esposa y mis 

hijos se quedaron con sus papás unas semanas y después me alcanzaron aquí, ya mejor no nos 

quisimos regresar (Nicolás, 42 años, 2005-2010). 

En las mujeres, la causa de emigración por reunificación familiar es más frecuente que 

en los hombres, tanto en el censo como en los resultados de las entrevistas. Eva emigró en 2017, 

en la cohorte de llegada de 2015-2020 a la edad de 43 años, en compañía de sus hijos. La causa 

de su emigración fue la reunificación familiar. Su entonces esposo, que estuvo preso en Estados 

Unidos, salió de prisión en 2017, fue deportado por Tijuana, lugar donde decidió establecerse. 

Eva y sus hijos emigraron de Sinaloa para encontrarse con él, a pesar de que ya tenían algunos 

años sin verse. 

Yo dudaba en venirme con mis hijos porque se me hacía muy difícil, además porque ya no 

estábamos acostumbrados a estar así juntos como familia, pero mi esposo no se quería regresar 

a Mazatlán. Lo hicimos por él, aunque no duramos ni el año viviendo juntos y nos separamos, 

pero a mis hijos si les gustó Tijuana, los dos más grandes rápido encontraron trabajo. Lo que 
más nos gustó fue el clima y que si hay mucho trabajo por dónde sea, yo trabajo en la fábrica 

(Eva, 48 años, 2015-2020). 

Las causas de emigración de los entrevistados coinciden con los resultados de los censos, 

mostrando que las causas son diferentes entre mujeres y hombres. Por una parte, las causas de 

las mujeres se ven ligadas al ámbito familiar y no necesariamente su migración responde a la 

búsqueda de empleo. En cambio, los hombres emigran de Sinaloa para buscar empleo, 

mayormente. Uno de los hallazgos de comparar los resultados cuantitativos y los resultados de 

las entrevistas es encontrar la violencia o inseguridad como una causa de emigración y se podría 

sugerir que esta es cada vez más un motivo para salir de Sinaloa, pues el contexto de violencia 

que enfrenta la entidad repercute en la vida de los sinaloenses en diferentes aspectos.  

4.3 Características del empleo 

El interés de este eje temático es conocer en dónde se emplean los sinaloenses entrevistados, 

cómo se enteran del empleo, este punto también ayuda a conocer acerca del papel de sus redes, 

se preguntó si contaban con seguro médico, las horas que trabajan por semana y el ingreso 

mensual. La información proporcionada indica que 13 entrevistados trabajan (ver cuadro 4.3), 
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las dos personas que mencionaron no trabajar se dedican al hogar y son mujeres, pero se les 

preguntó si contaban con seguro médico. Las ocupaciones de los sinaloenses se vinculan a 

diferentes actividades. Por una parte, dos mujeres se insertan en el sector secundario, es decir, 

en actividades vinculadas a la industria y manufactura. El resto de los entrevistados que trabajan 

pertenecen al sector terciario, dedicándose a actividades como el comercio y los servicios, 

dentro de ellos, dos son emprendedores dueños de un negocio propio.  

El medio por el cual se enteraron del empleo fue en mayor frecuencia por alguien de su 

red, ya fuera un familiar, amigo o vecino. Otro medio para encontrar empleo y en el cual dos 

mujeres lo hicieron fue a través de las redes sociales virtuales. Contar con servicio médico indica 

formalidad en los empleos donde se insertan los sinaloenses, sin embargo, solo cinco sinaloenses 

empleados cuentan con Seguro Social y una entrevistada que no trabaja tiene también Seguro 

Social por su esposo. Un trabajador con el puesto de encargado de negocio tiene seguro privado 

por parte de su empleador, el resto se encuentran sin afiliación a instituciones de servicio 

médico. Las horas de trabajo varían dependiendo el tipo de empleo de cada persona. En ellas se 

muestra la mujer de mayor edad perteneciente a la primera cohorte, de 60 años, ella labora 120 

horas a la semana, debido a que su trabajo es cuidar a un adulto mayor. Se perciben también 

jornadas laborales hasta de 12 horas al día. Solo dos entrevistadas trabajan menos de 48 horas 

por semana.  

Los salarios de los trabajadores resultan con grandes diferencias. Por una parte, el salario 

más elevado de 23,160 pesos pertenece a la mujer que trabaja más horas. El salario por debajo 

de este es al hombre que tiene el puesto de encargado de un negocio y trabaja 70 horas a la 

semana ganando 20,000 pesos al mes. Tener un negocio propio genera ingresos superiores a los 

de una persona con grado de licenciatura, las personas que tienen ingresos mayores no cuentan 

con seguro médico, sin embargo, los salarios más bajos tampoco garantizan contar con seguro 

médico, como se observa en el cuadro 4.3.   
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Cuadro 4.3. Características del empleo  

 
Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas. 

 

 

Dolores es la sinaloense de las cohortes que mayor ingreso obtiene por la actividad que 

realiza y, además, es la persona con mayor edad. El motivo de su emigración fue debido al 

cambio de empleo y en la emigración la acompañaron su entonces esposo y sus tres hijos. El 

cambio de empleo resultó ser para su esposo, quien laboraba con un puesto importante como 

federal de caminos. Respecto a su empleo, Dolores comenta que el adulto mayor de 90 años al 

que cuida fue esposo de su mejor amiga, y que los hijos son quienes pagan sus honorarios. Ella 

no estaba en búsqueda de trabajo, pero debido a que su hijo no podía ir a Estados Unidos a 

trabajar con su visa de turista durante la pandemia, la situación económica de su hogar se tornó 

difícil. Ella se traslada de lunes a viernes a Rosarito, a cuidar a esta persona. Allá se queda toda 

la semana, aunque su única labor es darle los medicamentos y hacerle de comer, el ingreso dice 

ella que es por el tiempo que tiene que estar fuera de su casa. Su trabajo considera que es de 24 

horas por 5 días a la semana. Por día gana 60 dólares, lo equivalente a aproximadamente 23,160 

pesos y descansa los sábados y domingos. Dolores menciona que cuando los hijos de la persona 

Dolores Trabaja Cuidado de adulto mayor Por una amiga No tiene 120 23,160

María No trabaja IMSS

Héctor Trabaja Velador Por un familiar No tiene 72 8,000

Luis Trabaja Cocinero Por un familiar No tiene 72 12,000

Rosario Trabaja Operadora en fábrica Por un vecino IMSS 40 9,600

Beatriz No trabaja No tiene

Carlos Trabaja Personal de seguridad Por un amigo IMSS 50 10,000

Gloria Trabaja Escultora de uñas Por una amiga No tiene 36 8,000

Nicolás Trabaja Encargado de negocio Por un familiar Privado 70 20,000

Adela Trabaja Encargado de negocio Por un familiar No tiene 54 7,200

Gabriel Trabaja Negocio propio No tiene 48 18,000

Eva Trabaja Operadora en fábrica Por Facebook IMSS 48 10,400

Jorge Trabaja Negocio propio No tiene 60 14,000

Adriana Trabaja Operadora telefónica Por un familiar IMSS 48 9,000

Estela Trabaja Auxiliar contable Por Facebook IMSS 48 13,000

Cohorte 1995-2000

Cohorte 2005-2010

Cohorte 2015-2020

Ocupación ¿Cómo se enteró 

del empleo?

Servicio 

médico

Horas de 

trabajo

Ingreso 

mensual

Nombre Situación 

laboral
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que cuida consideren pertinente, se lo llevaran a cuidar a Estados Unidos y ella se quedará sin 

empleo. Ante esta posibilidad, Dolores está ahorrando, dice estarse preparando porque en 

cualquier momento puede quedarse sin el empleo. En 7 meses ahorró suficiente dinero y compró 

un automóvil usado. No cuenta con seguridad social, pero si por algún motivo enferma o 

necesita algún medicamento, sus empleadores le proporcionan ayuda económica para que 

atienda estas necesidades de salud. 

Las hijas del señor se portan muy bien conmigo y todo, el muchacho y todos se portan muy bien 

conmigo, también se me hace feo dejarlo cuando no hay quién se quede con el señor. Si me gusta 
el trabajo y todo lo que tú quieras, yo lo que también pienso, Dios no lo quiera, pues que llegue 

a enfermar y se lo van a llevar a Estados Unidos. Mientras el señor se haga todo él solo, se bañe, 

se limpie, yo estoy bien, pero el día que yo vea que ya el señor vaya necesitar que lo cambie de 
pañal y todo eso, hasta ese día yo lo voy a aguantar. A como está ahorita está bien, pero ya 

cuando necesite todas esas cosas yo ya no (Dolores, 60 años, 1995-2000). 

De acuerdo a esta explicación de cómo fue el escalamiento de la maquila mexicana, con 

especificación en Tijuana. Se describen las condiciones de la vida laboral en una maquila 

actualmente, a través de la información que Rosario compartió con detalle su experiencia laboral 

en este sector. 

Rosario llegó a Tijuana a los 22 años, soltera y embarazada de su primer hijo, para 

reunirse con su mamá y que ella la cuidara durante el parto y los cuidados después de este. En 

su experiencia, dice haber trabajado en varias fábricas de Tijuana, pero considera que en donde 

labora actualmente se siente más cómoda que en las anteriores. Ella trabaja en la empresa 

Sistemas Médicos Alaris SA de CV13, ahí trabaja 8 horas diarias en el horario de la noche 10:30 

p.m. a 6:30 a.m. de lunes a viernes. Las actividades que realiza las describe como operadora y 

se encarga de elaborar productos médicos como catéteres. Cuando se agregan beneficios como 

bonos de puntualidad y vales de despensa, tiene un sueldo de 2,400 pesos con los beneficios ya 

incluidos a este valor, pero cuando no hay bonos y se trata de un salario “normal” gana 1,690 

pesos a la semana. En esta empresa cuentan con Seguro Social, puntos para Infonavit, aguinaldo, 

vacaciones pagadas, caja de ahorro, fondo de ahorro. Si fallece algún familiar son apoyados 

económicamente por la empresa, también cuentan con atención médica en las instalaciones. 

Además, si alguno de los trabajadores se casa o va tener un hijo, la empresa apoya 

económicamente con algunos gastos. También, como otras de las fábricas de Tijuana, esta 

                                                             
13 Fabricación de equipamiento médico. 



63 
 

empresa les brinda el transporte gratuito de un punto medio desde su hogar al lugar de trabajo, 

desde el momento en que suben a la unidad para ir a sus labores hasta que terminan su jornada 

y bajan del transporte, cuentan con seguro de vida.  

Tengo vacaciones, puntos para Infonavit, me cuentan pues los puntos de Infonavit, también 

tenemos aguinaldo, caja de ahorro, fondo de ahorro, tenemos seguro de vida desde que sales de 

tu casa hasta que llegas de trabajar. Tenemos también por decir si se te muere alguien, la empresa 
te apoya con los gastos funerarios de tus parientes o si estás embarazada y vas a parir también, 

o cuando te vas a casar, todo eso. Contamos con todo eso. Nosotros nos dedicamos a hacer el set 

completo del que va del suero que te ponen en la vena, la manguerita con el catéter todo eso, 
nosotros hacemos todo eso. Hacemos válvulas para el corazón, hacemos también catéteres 

especiales para niños prematuros (Rosario, 45 años, 1995-2000). 

 

En la misma línea, se menciona nuevamente a Eva, pero ahora en su experiencia laboral, 

ella trabaja en la empresa Primee Wheel México14. Se enteró de este trabajo por Facebook. En 

este trabajo cuenta con Seguro Social, prestaciones, aguinaldo, vacaciones pagadas, caja de 

ahorros, utilidades, crédito Fonacot e Infonavit. El horario en que trabaja es llamado en la 

empresa 3x4, que significa una semana trabajar cuatro días y la otra semana trabajas tres, ella 

trabaja de domingo a miércoles y otra semana de domingo a martes.  Su jornada laboral es de 

12 horas y trabaja en el turno de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ella define su actividad 

como operadora de rebabo, se encarga de quitar la rebaba15 a los rines, por su trabajo gana 2,600 

pesos a la semana. En esta empresa tienen el servicio de comedor para sus empleados, Eva 

menciona que por turno consumen dos veces alimentos. El costo de cada comida es de 17.5 

pesos, lo que equivale a 35 pesos diarios. Cuando trabaja 4 días por semana le descuentan 140 

pesos por las comidas, pero a veces solo come una vez al día, así que solo le descuentan lo 

equivalente a cada vez que checan sus comidas. Ella ve en esta opción de comedor un beneficio 

a sus ingresos, pues si dice que si tuviese que llevar su propia comida se gastaría unos 80 pesos 

diarios y no le convendría, además del tiempo que perdería preparando de comer. 

La verdad que, si estoy bien a gusto, es bien tranquilo, no estás estresado por nada. Yo creo que 

ahora que trabajo en la fábrica estoy más bien económicamente que cuando trabajaba en el bar, 

porque como en la fábrica y no hago comida y pues estoy sola. Ahorita aquí nos dan dos, pero 

casi en la mayoría de las fábricas nada más es una comida. Hay unas que te ofrecen mejor sueldo, 
pero ahorita está bien pagado, las fábricas tienen muy buenos sueldos, antes no, pero ahorita ya 

                                                             
14 Maquiladora de rines de aluminio para automóviles. 
15 Las rebabas son el material excedente que permanece unido a la pieza. Es decir, una rebaba o rebarba es la parte 

residual de la superficie en las piezas. Las rebabas son producidas en el proceso de fabricación ya sea en 

mecanizados, piezas fundidas, piezas estampadas, piezas inyectadas, etc. (Abrasivos y Maquinaria, 2019). 
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se puede decir que pagan muy bien. Hay fábricas que dicen que te pagan más de 3 mil pesos 

(Eva, 48 años, 2015-2020).  

Eva adquirió un terreno cerca del Ojo de Agua, por el cual paga mensualmente 3 200 

pesos, este mide 8 x 20 metros, pudo construir una casa de madera donde vive. En sus planes 

está construir su casa de material concreto cuando alcance los puntos para su crédito Infonavit, 

en vez de invertir en una nueva casa, ella usaría el crédito en efectivo para comprar material y 

pagar la mano de obra de su casa, lo cual estima que sea para el verano del próximo año.  

En el autoempleo, dos de los entrevistados encontraron su fuente de ingreso, ambos en 

la cohorte 2015-2020. Primero, se relata parte del discurso de Gabriel, quien llegó a Tijuana en 

la búsqueda de empleo a los 34 años, pero optó por emprender en lo que le gustaba hacer, 

preparar mariscos de barra fría. Con los ahorros que tenía cuando llegó, compró una carreta y 

comenzó a vender ceviche por litro, por una avenida de las más transitadas en la zona de Otay. 

Este autoempleo le genera un ingreso mensual libre de aproximadamente 18 mil pesos. Gabriel 

menciona que en realidad su sueldo no es suficiente porque los costos de la renta donde vive, es 

de 320 dólares por mes.  

Jorge también es emprendedor, tiene su propia marca de té de jazmín, mismo que 

distribuye en algunos abarrotes y pequeños establecimientos de comida por el sector Casa 

Blanca. Con su negocio, genera aproximadamente 14 mil pesos mensuales libres y trabaja en 

promedio 10 horas al día, descansando los domingos. Sin embargo, a pesar de que tienen 

mejores ingresos a los de otros entrevistados, estos hombres no cuentan con ningún tipo de 

seguridad social aún. 

4.4. Redes sociales 

La conformación de redes sociales entre los grupos de inmigrantes, forman parte de las 

particularidades de los individuos que se encuentran en un lugar distinto al de su origen. Las 

redes, en un principio, pueden ser de tipo familiar y se consideran el primer intento de 

integración inmediata. La manera en que los individuos movilizan sus recursos sociales y 

económicos va a depender de las características de las redes y la inclusión de las personas dentro 

de las mismas (Moctezuma, 2005). Para estudiar las redes sociales de los sinaloenses es 

necesario conocer las historias que los vincularon a Tijuana, es decir, si existen personas de sus 

redes que motivaron y brindaron algún tipo de apoyo en su decisión de migrar. Las redes sociales 
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para estas cohortes, se trata de personas de origen sinaloense que residan en Tijuana y que 

compartan lazos familiares, de amistad u otros, como vecinos o compañeros de trabajo. 

 La red más grande presentada fue en la cohorte de llegada 1995-2000 por Héctor y 

Dolores, con un tamaño de red de 42 sinaloenses cada uno, mientras que la red más pequeña es 

de la inmigrante sinaloense más reciente, con un tamaño de 6 sinaloenses (ver cuadro 4.4). El 

resto de los sinaloenses entrevistados tienen redes en el rango de 10 a 40 integrantes. Una 

característica general de estas, es que los entrevistados manifestaron convivir muy 

frecuentemente con sus familiares, pero también con sus amigos sinaloenses. Lo anterior 

considera los lazos sólidos que estos individuos tienen con sus redes, pero lo más importante es 

la influencia que sus redes tuvieron para su decisión de establecerse en Tijuana y en su 

incorporación al empleo. Para comprender acerca de sus redes, se presentan algunas partes de 

la entrevista donde es posible identificar estas características. 

 

Cuadro 4.4. Redes sociales 

 
Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas. 

 

Familia Amigos Otros Familia Amigos Otros

Dolores 20 20 2 Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

María 5 10 3 Muy frecuentemente Muy frecuentemente Ocasionalmente

Héctor 12 15 15 Ocasionalmente Muy frecuentemente Ocasionalmente

Luis 10 10 20 Muy frecuentemente Muy frecuentemente Muy frecuentemente 

Rosario 5 15 10 Muy frecuentemente Muy frecuentemente Muy frecuentemente 

Beatriz 8 8 2 Muy frecuentemente Ocasionalmente Ocasionalmente

Carlos 2 5 10 Raramente Ocasionalmente Raramente

Gloria 4 3 3 Muy frecuentemente Raramente Raramente

Nicolás 6 5 12 Muy frecuentemente Muy frecuentemente Ocasionalmente

Adela 5 10 4 Muy frecuentemente Muy frecuentemente Muy frecuentemente 

Gabriel 5 15 15 Ocasionalmente Muy frecuentemente Frecuentemente

Eva 2 8 5 Muy frecuentemente Ocasionalmente Ocasionalmente

Jorge 4 10 10 Muy frecuentemente Muy frecuentemente Raramente

Adriana 10 10 10 Muy frecuentemente Frecuentemente Frecuentemente

Estela 1 5 0 Muy frecuentemente Muy frecuentemente Raramente

Cohorte 2005-2010

Cohorte 2015-2020

Nombre ¿Cuántas personas conoce de 

Sinaloa que vivan en Tijuana?

¿Con qué frecuencia convive con ellas?

Cohorte 1995-2000
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Dolores, quien ya ha sido mencionada en este capítulo, cuenta con una red de 20 

familiares, 20 amigos y 2 vecinos. Desde su experiencia en el tema de redes sociales, ella relata 

cómo se da esta relación. La posición económica de Dolores y su familia en los primeros meses 

de residir en Tijuana, permitió que ella apoyara a otros familiares para que se trasladaran a esta 

frontera, brindándoles casa y alimentos en lo que conseguían una fuente de ingreso. Ella hace 

mucho énfasis en decir para su familia fue muy importante su experiencia como inmigrante en 

este municipio. 

Después de mí, se vino mi hermano con sus cuatro hijos y su esposa, aquí puso una farmacia y 

cerró la que tenía en Culiacán, es el único de mis hermanos que ha comprado casa aquí. Y así se 

empezaron a venir mis otros hermanos, nosotros somos 10 y ahorita ya estamos 5 en Tijuana, 

bueno, desde que me vine yo, todos me siguieron, la mitad de la familia se quedó en Culiacán y 
la otra mitad aquí. Todos primero llegaron conmigo, con todo y sus familias, y todos seguimos 

viviendo aquí por la zona río desde que llegamos (Dolores, 60 años, 1995-2000). 

Dolores comenta que también ha brindado apoyo a sus sobrinos y a otros familiares que 

se vienen a vivir a Tijuana, ella les ofrece su casa si no tienen lugar llegar, sobre todo ha tenido 

experiencia de recibir a sus sobrinos, hijos de sus hermanos que viven en Culiacán. Una de las 

características que comparte Dolores en su entrevista es que sus familiares que recurren a ella 

para venir a Tijuana, es que han estado involucrados en alguna situación de inseguridad.  

El primer sobrino que llegó conmigo fue porque se peleó allá en Culiacán en un bar, o algo así 

y se metió en problemas, que creo que lo andaban amenazando, y mi hermana me contó y le dije 

que se viniera rápido, rápido y todo. Tendrá unos 15 años de eso, por ahí, si porque el niño ya 
tiene 15, por ahí. Yo en ese tiempo era cuando tenía visa y trabajaba limpiando oficinas en San 

Diego, me iba bien, pero bien, no gastaban en nada ellos porque en la casa había de todo siempre. 

Aquí llegó conmigo ese sobrino y despuesito se vino su esposa y su niño, pero se fueron rápido 
a rentar. Luego se vino otro sobrino, un hijo de mi hermano, que le conseguí trabajo en la policía 

de aquí, y nada más duró un tiempo y se regresó a Culiacán a estudiar. Pero así varios, varios, 

unos si van y vienen y ya saben que aquí siempre llegan cuando tienen problemas allá, ya ni me 

preguntan “¿tía me puedo quedar con usted?”, ya nada más avisan que fulanito día llegan y todo 

(Dolores, 60 años, 1995-2000). 

Respecto a la relación que existe con su red, Dolores menciona que con mucha 

frecuencia se reúnen y que los amigos que integran parte de esta red son considerados como 

parte de su familia, pues en festividades como navidad o año nuevo, sus amigos asisten. Los dos 

sinaloenses más que conoce son un matrimonio de veterinarios de la colonia donde vive. Dolores 

presenta la forma en la que ella ha sido de apoyo para otros sinaloenses que han llegado a Tijuana 
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y han regresado a Sinaloa, y también para algunos familiares que conforman su red, mismos que 

se han establecido en el municipio. Rosario tiene un tamaño de red de 30 personas, conformado 

por 5 familiares, 15 amigos y 10 más que son algunos vecinos y otros compañeros de trabajo en 

la fábrica donde trabaja. La cercanía y convivencia con los miembros de su red se rescata a 

través de lo que compartió en su entrevista. 

Aquí vive mi mami, mi hermano, dos medias hermanas y un medio hermano. Casi siempre los 
domingos hacemos algo con mi mami. Amigos, si tengo más que familia, porque mis hermanas 

me presentaron a sus amigos y ahora son mis amigos también y nos juntamos seguido, y pues 

mis vecinos que son de Sinaloa siempre están afuera, entonces platico casi todos los días con 
ellos. De los que trabajan ahí conmigo y que yo sepa que son de Sinaloa son 3 amigas y un 

amigo, comemos juntos, pero así de que convivir, convivir fuera del trabajo, en los cumpleaños 

o posadas (Rosario, 45 años, 1995-2000). 

Rosario llegó a Tijuana a reunirse con su mamá, después llegó su hermano. Sus medios 

hermanos ya estaban establecidos y tenían mayores vínculos con personas de origen sinaloense 

en Tijuana. Sin embargo, Rosario comenta que sus medias hermanas la apoyaron a incorporarse 

en su primer empleo a una fábrica, pero también que la integraron a un grupo de amigos de 

origen sinaloense. 

Por otra parte, Nicolás cuenta con una red de 23 sinaloenses, conformada por 6 

familiares, 5 amigos y 12 personas relacionadas a su empleo, el cual consiste en encargarse de 

una casa de cambio16. Él emigró por la inseguridad y violencia de su comunidad, pero tuvo 

apoyo económico de sus familiares en Sinaloa para llegar a Tijuana y establecerse. Dice convivir 

de manera muy frecuente con sus familiares y amigos sinaloenses. La forma en que su red 

familiar le ha dado apoyo, ha sido mediante sus empleos, principalmente su actual empleo donde 

recibe 20,000 pesos mensuales.  

Mi cuñado me recomendó con un amigo de él que iba abrir una casa de cambio y sí, me dio el 

trabajo. Desde antes de que abrieran el negocio yo ya empecé a trabajar, porque a mi me 
encargaron la obra, yo les pagaba a los albañiles y llevaba las cuentas desde entonces. Como a 

los dos meses de que empezaron a hacer el local ya estaba listo. Siento que me pagan bien a 

como pagan en otros lados, aparte que me dieron carro, me pagan la gasolina y una comida al 
día. Pero si está difícil porque es mucho dinero el que entra y sale, más cuando llega el fin de 

mes y toca presentarle los números al jefe, pero todo bien, eso si, mucho estrés la verdad 

(Nicolás, 42 años, 2005-2010). 

                                                             
16 Centro Cambiario Las Carolinas. 
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En la cohorte de llegada 2015-2020, Adriana cuenta cómo es su red. El tamaño de ella 

es de 30 sinaloenses, se conforma por 10 familiares, 10 amigos y 10 vecinos o compañeros de 

trabajo. Con ellos mantiene una relación y convivencia frecuente, en especial con sus familiares. 

Pertenecer a esta red le resultó positivo en su situación laboral. Anteriormente, ella había vivido 

en Tijuana, pero como su esposo se quedó sin empleo decidieron regresar a Sinaloa. Ella afirma 

que ya no estaban acostumbrados a vivir en Sinaloa, que solo estaban esperando una oportunidad 

para volver a esta frontera. Una tía de ella trabaja en las oficinas de la Secretaría de Seguridad 

Pública de Tijuana y le decía a Adriana que cuando hubiera convocatoria de empleo le avisaría 

para que considerara esa opción. 

Mi tía “Paty” me mandó mensaje un día que ya estaban contratando ahí en su trabajo y le dije a 

mi esposo. No teníamos nada ahorrado, pero entre mis hermanos y mi cuñada nos ayudaron para 

comprar los boletos del autobús para nosotros y los niños, y todavía juntaron para darnos dinero 
en lo que conseguía el trabajo. Como en tres días hicimos las maletas, fue todo de una. Y cuando 

llegamos a Tijuana mi hermano nos rentó un departamento, él lo pagaba, él vive en otra casa 

cerca. A los días hice todos los exámenes, los mismos que les hacen a los policías y me hablaron 

y desde entonces ahí trabajo (Adriana, 38 años, 2015-2020).  

Adriana y su familia tuvieron diferente tipo de apoyo de sus redes. En primer lugar, su 

tía que le avisó sobre la contratación de empleo, Adriana menciona que el hecho de que su tía 

trabajara ahí no interfirió en su aceptación al trabajo. Sin embargo, considera que los consejos 

que su tía le dio con respecto a cómo debía comportarse en la entrevista y exámenes que le 

harían, le ayudaron a que fuera aceptada, porque se sentía preparada durante el proceso. Adriana 

también comenta que este empleo fue un pretexto para ella y su familia que motivaba a vivir de 

nuevo en Tijuana. 

4.5. Bienestar  

Mediante las preguntas del tema de bienestar se conoce la percepción de los sinaloenses acerca 

de su situación económica y su vida social en Tijuana, también se compara de manera general 

cómo consideran su calidad de vida en comparación con la que tenían en Sinaloa. Otro aspecto 

que se rescata es para conocer en cuál de estos dos lugares pensarían vivir en el futuro. A grandes 

rasgos se observa que la mayor parte, 11 sinaloenses, consideran que su situación económica en 

Tijuana es positiva (ver cuadro 4.5). De las 4 personas que consideran su situación económica 

como regular, tres son mujeres y un hombre. Una característica es que todos los miembros de la 
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cohorte de llegada 2015-2020 perciben si situación económica como positiva, situación que se 

explica a partir de sus características como mayor nivel de escolaridad.  

Por otra parte, la percepción de bienestar en la vida social de los entrevistados mostró 

solo dos respuestas de mujeres que perciben su vida social como regular, el resto de los 

entrevistados manifestaron una respuesta positiva. En la comparación de la calidad de vida en 

Tijuana desde la opinión de los sinaloenses y en comparación con Sinaloa, doce respondieron 

que su calidad de vida es mejor ahora que cuando vivían en Sinaloa y 3 mujeres respondieron 

que era igual, una de cada cohorte. De las mujeres que perciben su calidad de vida igual a la de 

Sinaloa, una manifestó que su situación económica era regular y dos respondieron que su vida 

social era regular. Las personas que dijeron tener situación económica y vida social positivas 

consideran que su calidad de vida es mejor en Tijuana. Cuando se les preguntó dónde les gustaría 

vivir en el futuro, 8 sinaloenses prefieren seguir viviendo en Tijuana y siete de ellos consideraron 

que les gustaría regresar y vivir en Sinaloa. De ellos cinco son mujeres y dos son hombres.  
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Cuadro 4.5. Percepción de bienestar 

 
Fuente: elaboración propia con información de las entrevistas. 

 

 

4.6. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se revisaron los perfiles de los sinaloenses, entre los principales hallazgos se 

encontró que estos todavía están en edades productivas, también que llegaron entre los 22 y 43 

años. Las diferencias entre las cohortes se manifiestan a partir del nivel de escolaridad menos 

en los primeros sinaloenses que llegaron a Tijuana y mayor en el último grupo. Se encontró 

diversidad de causas de emigración como la búsqueda de empleo, la reunificación familiar, la 

violencia o inseguridad y la intención de cruzar la frontera a Estados Unidos. Los hombres 

emigraron de forma individual o acompañados de amigos, las mujeres presentaron una 

migración familiar o individual. Las características del empleo se registraron como insertos en 

el sector terciario, principalmente en el comercio y servicios, y a menor escala se dedican a la 

industria maquiladora. En el caso del empleo, las redes sociales de estos sinaloenses fungieron 

Comparada con Sinaloa

Situación económica Vida social Calidad de vida

Dolores Positiva Positiva Mejor Sinaloa

María Regular Positiva Igual Tijuana

Héctor Regular Positiva Mejor Sinaloa

Luis Positiva Positiva Mejor Tijuana

Rosario Positiva Positiva Mejor Tijuana

Beatriz Regular Regular Igual Sinaloa

Carlos Positiva Positiva Mejor Tijuana

Gloria Positiva Regular Mejor Sinaloa

Nicolás Positiva Positiva Mejor Tijuana

Adela Regular Positiva Mejor Sinaloa

Gabriel Positiva Positiva Mejor Sinaloa

Eva Positiva Positiva Mejor Tijuana

Jorge Positiva Positiva Mejor Tijuana

Adriana Positiva Positiva Mejor Tijuana

Estela Positiva Regular Igual Sinaloa

Cohorte 1995-2000

Cohorte 2015-2020

Cohorte 2005-2010

Percepción de bienestarNombre ¿Dónde le gustaría 

vivir en un futuro?
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como mediadoras para la colocación en algún trabajo, sobre todo al momento de la llegada. 

También se encontraron respuestas que, independientemente de las causas, indican la influencia 

de elegir a Tijuana como lugar de destino al tener parientes establecidos en este lugar. 

De forma general, los sinaloenses que participaron en las entrevistas presentan 

percepciones de bienestar tanto económico como social, se encontraron respuestas positivas 

dada su experiencia como inmigrantes en Tijuana, además en su calidad de vida, la mayoría de 

ellos, dijeron sentirse mejor. Sin embargo, cerca de la mitad de estos sinaloenses consideran 

regresar a vivir en Sinaloa en un futuro. 
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RESULTADOS 

En este apartado se rescatan los elementos más importantes encontrados en el presente estudio. 

Principalmente, se encuentra la capacidad de los individuos en tomar la decisión de emigrar 

desde su análisis al contexto del lugar de origen, con condiciones de desigualdad de 

oportunidades y salario, la migración tradicional a Tijuana y la influencia de las redes sociales, 

principalmente. Asimismo, la estructura de la migración acumulada y los cambios en las 

ocupaciones que se insertaban los inmigrantes al 2000 y 2020. 

El análisis de la migración absoluta permitió colocar el lugar que representan los 

sinaloenses en la población total de Tijuana y en el conjunto de inmigrantes internos. En el 

periodo de este trabajo la proporción de los sinaloenses en el total de habitantes de Tijuana pasó 

de ser 8.7 a 8.5. Dentro del grupo de inmigrantes internos la representatividad de los sinaloenses 

bajó de 16.4 a 15.2. El declive en la intensificación de los flujos migratorios a esta frontera, el 

crecimiento poblacional de Tijuana y la llegada de inmigrantes internacionales generó estos 

cambios de representatividad 

En el análisis de la estructura por grandes grupos de edad de la migración acumulada se 

concluyó que al comparar a los sinaloenses en Baja California y en Tijuana entre 2000 y 2020, 

la proporción en la entidad en el gran grupo de edad de 0-14 disminuyó de 15.9 a 6.8, y en 

Tijuana de 16.7 bajó a 7. Este grupo, conformado por niños y adolescentes, ha decrecido debido 

a que la llegada de más sinaloenses en estas edades, traídos por sus familiares, es cada vez 

menor. A manera de hipótesis se explica que, en periodos anteriores, la migración familiar era 

más común y que hacia el 2000, la migración de sinaloenses tiende a realizarse de forma 

individual o en personas que aún no tienen hijos, generalmente en edades productivas. 

Información que se sustenta también con los datos de las entrevistas, donde la migración en 

grupo se presentó en los primeros inmigrantes recientes del estudio.  

El grupo de edad que concentra más de tres cuartas partes de los sinaloenses es el de 15-

59, estos se caracterizan por estar en edades productivas, en este grupo se encuentran los 

individuos de los que dependen el grupo de niños y adolescentes y el de los mayores. La 

proporción de este grupo para Baja California en 2000 era de 76.4 y veinte años después 78.6, 

pero la mayor proporción registrada entre esos años fue de 80.1 en 2010. La diferencia entre 

este grupo en la entidad y en Tijuana se dio por casi dos puntos, siendo esta última quien 
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concentrara mayor proporción de sinaloenses en este grupo de edad, 78 en 2000, 82.5 en 2010 

y 80.9 en 2020. El último gran grupo de edad tuvo comportamiento diferencial en su estructura 

en ambos lugares. En Baja California la proporción de este grupo se duplicó entre 2000 y 2020, 

teniendo en este último una proporción de 14.5, Tijuana pasó de 5.3 a 12.1. Con estos datos, se 

comprende que en Baja California la distribución de estos sinaloenses en los diferentes 

municipios y que en Tijuana esas diferencias y la llegada de más sinaloenses jóvenes se suman 

a las edades productivas. El aporte de sinaloenses de este grupo es sumamente importante para 

la mano de obra en los mercados de trabajo locales. La estructura por edad y sexo permite 

reconocer la proporción que tienen los hombres y las mujeres con respeto al total de sinaloenses. 

Sin embargo, es preciso señalar que en las pirámides se encontró una diferencia de proporción 

mayor en el grupo de edad 60 y más en mujeres. Se considera que el incremento de estas mujeres 

mayores se justifica a partir de que llegan en la migración reciente y que la causa de emigración 

es para su cuidado por algún hijo o familiar en Tijuana.  

La migración sinaloense se caracteriza por ser una migración tradicionalmente laboral, 

aunque en el periodo más reciente, la reunificación familiar ha sido la segunda causa de esta 

migración. De acuerdo al aporte de Stark en la nueva economía de la migración, cuanto más 

desigual sea la distribución de ingresos en un lugar determinado y el individuo sea capaz de 

percibir esto, mayores serán los incentivos para emigrar (Stark, 1991). La reunificación familiar 

como causa de la emigración cobra mayor importancia en 2020. Se ha constatado que los 

vínculos de parentesco (tanto consanguíneos o por otras formas de afinidad) son primordiales 

para tomar esa decisión, para efectos de este proceso debe haber al menos dos personas 

involucradas y esta decisión es tomada para el bienestar de la familia. Otro aspecto que se rescata 

es la migración en grupo, ya sea de familiares o amigos, pero en esto, las causas no tienen mayor 

inferencia porque pueden emigrar en compañía por motivos de inseguridad o violencia, como 

por reunificación familiar y búsqueda de empleo. Comparando los resultados del capítulo 

cuantitativo y del capítulo cualitativo, se concluye que las causas de emigración captadas por 

los censos de población y las respuestas de los entrevistados coinciden. 

 Por otra parte, miles de mujeres sinaloenses se encuentran en edad fértil, esto implica la 

posibilidad de tener hijos y aportar con su migración no solo a uno de los componentes de la 

demografía, también estarían influyendo en la natalidad de esta frontera y, por supuesto, al 
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crecimiento de la población. En relación a esta suposición, se encontró que, dentro de las otras 

causas de emigración, un pequeño porcentaje de las mujeres declararon emigrar porque se 

casaron o unieron, lo que podría sustentar este supuesto.  

Los cambios en las características de la escolaridad de los inmigrantes sinaloenses se 

atribuyen a dos principales razones. Una es que los niveles de educación en Sinaloa se han 

elevado y es posible ver este cambio en la población que emigra, con mayores niveles de 

escolaridad. La segunda es que, al ser este un estado en donde su principal actividad económica 

depende de la agricultura, los sinaloenses con estudios de nivel universitario que no se 

relacionan precisamente a este sector de actividad, emigran en esta búsqueda de insertarse a un 

mercado laboral en dónde la remuneración sea mayor a la de su lugar de origen.  

En el empleo, se distingue a la los sinaloenses incorporándose en 2000 y 2010 al empleo 

informal, esto se constata con el cambio que se hace para el 2020 dónde los trabajadores 

sinaloenses en Tijuana empiezan a incorporarse a empleos con seguro médico. Los sinaloenses 

trabajan en el sector secundario y terciario, en el primero tienen gran participación en la industria 

y en el segundo prestan algún servicio. En 2020, fue mayor la proporción de sinaloenses que se 

incorporaron al trabajo en la maquila (32.6%) en comparación con el 2010 (26.5%).  La teoría 

de la segmentación del mercado de trabajo indica que los inmigrantes se insertan en gran medida 

al sector informal, que dentro de esta teoría sería al sector secundario, donde se encuentran en 

desventaja con respecto a la población no migrante (Piore, 1979). El ingreso económico, aunque 

desde la experiencia de los inmigrantes entrevistados es suficiente para cubrir necesidades 

básicas, resulta incierto al no saber cuánto tiempo estarán empleándose en esta actividad. El 

proceso de escalamiento que tuvo la industria maquiladora en México resultó positivo para los 

inmigrantes. Esto se refleja desde la experiencia de las entrevistadas que laboran en maquilas y 

en el incremento en la participación en esta actividad, 2000 (26.7%) y 2020 (32.6%). Disponer 

de derechos laborales en las empresas maquiladoras compensan las largas jornadas de trabajo y 

su remuneración, pues tener acceso a servicios de salud, préstamos y crédito de vivienda, brinda 

a los inmigrantes cierto grado de estabilidad y seguridad en Tijuana. Los inmigrantes viven 

realidades diferentes de acuerdo con sus características. La incorporación de sinaloenses al 

mercado laboral también es incentivada por las redes sociales a las que pertenecen.  



75 
 

Comúnmente la recepción de un sinaloense ocurre por otro afín, es decir, es un hecho 

que la trayectoria de los inmigrantes está favorecida por la recepción de sus familiares y, 

posteriormente, por la creación de lazos socio-afectivos con amistades del lugar de origen 

común. Las familias establecidas adquieren un papel clave en apoyo para aquellos que inmigran 

temporalmente o para los que en algún momento deciden mantenerse en Tijuana, sobre todo 

cuando estas han logrado establecer un hogar. 

La teoría de redes sociales entre las sociedades receptoras a las que se integran los 

inmigrantes y sus lugares de destino se convierten en lazos en los que interviene su perfil 

histórico. Por medio de tales redes se intercambia información, valores y responsabilidades, 

además de ser un medio a través del cual se distribuye y comparte el capital social. Proporcionan 

ayuda mutua entre amigos, vecinos y familiares. Las redes migratorias de sinaloenses tienen 

carácter rural, particularidad que las convierte en un rol familiar. Uno de los principios de estas 

redes es que la identidad de los grupos se intensifica cuando en la sociedad receptora se 

encuentran individuos que comparten el mismo origen (Sánchez, 2012). Aunque los estudios 

sobre redes o clubes son protagonizados por inmigrantes sinaloenses en algunos condados de 

Estados Unidos, la esencia de estas redes destaca desde la contribución de los entrevistados. 

Con los hallazgos del papel que fungen las redes sociales para la migración de los sinaloenses 

y los beneficios generados a partir de ellas y siguiendo el principio del aporte de Massey (1998) 

a esta teoría, las redes sinaloenses constituyen una forma útil de capital social y estos 

inmigrantes las utilizan para acceder al empleo.  

En la revisión general de este apartado se encontraron diversos elementos que explican 

con mayor descripción los resultados del enfoque cuantitativo. Finalmente, se encontraron 

elementos que permiten caracterizar a la migración de sinaloenses de índole laboral para los 

hombres y de reunificación familiar para las mujeres, también se obtuvo información que podría 

plantear la hipótesis de una migración circular en los sinaloenses. Una de las limitaciones del 

censo, como ya se planteó al inicio del documento, es que solo captura dos tipos de migración: 

absoluta, por el lugar de nacimiento y residencia actual, y reciente, residencia 5 años atrás 

diferente a la de residencia actual. 
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CONCLUSIONES 

El caso de la emigración de sinaloenses tuvo una situación medular a raíz de la crisis económica 

de 1994, sobre todo porque el proceso de reestructuración económica fue lento en esta zona del 

país.  Particularmente en los sectores agrícolas e industriales del estado de Sinaloa 

fueron afectados durante este proceso de reestructuración económica en el periodo de 1995-

2000. Las medidas implementadas para superar dicha crisis tuvieron más éxito en entidades 

federativas en las que había mayor inversión extranjera, principalmente en actividades 

relacionadas a la manufactura o la maquila. Se atribuye a esta crisis la emigración de sinaloenses 

en ese periodo. En el quinquenio del 2005 al 2010, la violencia desmedida en Sinaloa fue 

suscitada por el combate del ejército contra el crimen organizado relacionado al narcotráfico. 

Esto propició un acelerado y continuo aumento en las tasas de homicidio que se presentaron en 

ese periodo. En este contexto de crisis económica, violencia e inseguridad en el estado, miles 

de sinaloenses emigraron, aunque en menor medida que la migración reciente del 2000. 

Además, los efectos de la recesión económica de Estados Unidos tuvieron como resultado la 

disminución de la migración interna reciente al municipio de Tijuana.  

Las motivaciones laborales para encontrar empleos dignos que promuevan la inserción 

en la sociedad receptora se relacionan con el anhelo de bienestar del individuo, por tanto, se 

espera que la calidad de vida mejore.  Los sinaloenses han continuado con la tradición de la 

migración a Tijuana. Es un hecho que los cambios en las características de los sinaloenses 

analizados para cada año tuvieron diferencias en todas las variables analizadas. En las causas de 

emigración predomina la búsqueda de empleo en los inmigrantes del 2000, en 20 años esta causa 

fue la principal para los hombres, en tanto, las mujeres presentaron una mayor frecuencia en la 

causa de reunificación familiar comparando los años 2000 y 2020. La causa por violencia o 

inseguridad como determinante en la emigración no resultó ser de las principales, sin embargo, 

los mínimos casos que se presentaron en el primer año del estudio, aumentaron para los 

inmigrantes del 2020. Además, en las entrevistas se comprobó que el contexto de violencia y 

circunstancias particulares de los individuos repercuten en su decisión de emigrar. 

La variable escolaridad mostró grandes diferencias entre los representantes de cada 

grupo. Los primeros sinaloenses presentaron los niveles de escolaridad más bajos, de primaria 

a secundaria (75%), se incorporaban al sector terciario, principalmente en actividades 
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relacionadas al comercio y encontraban en el autoempleo un medio de trabajo. En tanto, poca 

proporción tenía derecho a seguro médico. El segundo grupo contaba con mejores niveles de 

escolaridad, entre secundaria y preparatoria (50%), se presentaron menos casos de autoempleo, 

se insertaban al sector terciario, mayormente al comercio. Sin embargo, la comparación en la 

derechohabiencia a la salud se mantuvo igual a la del primer grupo. En ambos grupos, se 

presentó la misma proporción de sinaloenses que trabajaban en la industria. En cambio, el grupo 

más reciente de los sinaloenses de este estudio, tuvo mayor participación en la maquiladora. El 

nivel de escolaridad de este grupo se encontraba en preparatoria y licenciatura (43%), la 

proporción de la derechohabiencia se elevó, a diferencia de los dos primeros. 

Los cambios en las características de la escolaridad de los inmigrantes sinaloenses se 

atribuyen a dos principales razones. Una es que los niveles de educación en Sinaloa se han 

elevado y es posible ver este cambio en la población que emigra con mayores niveles de 

escolaridad. La segunda es que en esta entidad su principal actividad económica depende de la 

agricultura, los sinaloenses con estudios de nivel universitario que no se relacionan precisamente 

a este sector de actividad, emigran en esta búsqueda de insertarse a un mercado laboral en dónde 

la remuneración sea mayor que el de su lugar de origen. Además, en las causas de emigración 

por oferta laboral o cambio, tuvo un incremento en 2020. Las diferencias en las características 

sociodemográficas de los sinaloenses indicaron que los más recientes han tenido mejores 

condiciones en el empleo y esto se relaciona con los niveles de escolaridad que presentaron. Sin 

embargo, la condición de ser inmigrantes recientes, coloca a los sinaloenses en desventaja con 

los nativos y con otros inmigrantes de mayor antigüedad en Tijuana. Los sinaloenses se 

encuentran insertos en trabajos precarios, principalmente en el sector secundario y terciario.  

Ante el análisis de la estructura por edad y sexo de la migración acumulada, resulta 

relevante que el envejecimiento de los inmigrantes absolutos en Tijuana, como se mostró en las 

pirámides de población, se da en un contexto desigualdad y de fallidas estrategias para atender 

a los servicios básicos de la población en general. También, las faltas de acceso a servicios de 

salud y al derecho de jubilación, con la condición de ser inmigrante, añadiendo que la mayoría 

de los sinaloenses en este municipio son mujeres, lo vuelven una problemática con urgente 

necesidad de atención.  
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La migración de sinaloenses al municipio de Tijuana ha tenido una serie de cambios, 

principalmente en edades productivas y mayormente presencia de mujeres. Existe una gran 

apertura para continuar este tema, principalmente porque se ha constatado que es posible 

estudiar a los sinaloenses provenientes de otras entidades del país o de otros países, como 

Estados Unidos, y contrastar nuevos aspectos con el trabajo aquí expuesto. La importancia que 

cobró la reunificación familiar como causa de emigración sugiere que muchos de los sinaloenses 

radicados en Tijuana y que no se consideraron para este estudio podrían ser retornados, pero no 

regresan a Sinaloa o también se encontraron casos en las entrevistas de migración circular. Este 

trabajo invita a repensar en la migración interna en México y el dinamismo en grupos específicos 

como los aquí analizados.  

En esta investigación se alcanzaron los objetivos, se conoció el comportamiento de la 

migración acumulada y reciente de los sinaloenses en el periodo que se estableció. Se analizaron 

las características sociodemográficas y los cambios en cada año especificado. Diversos estudios 

han mencionado la migración de sinaloenses, desde la generalidad dentro del conjunto de 

inmigrantes internos que llegan a Tijuana. Sin embargo, una de las limitaciones encontradas en 

este estudio fue la escasez de bibliografía específica de estos sinaloenses y de sus características. 

Además, los sinaloenses entrevistados no son representativos, es una muestra solo para conocer 

características de este conjunto y, al utilizar la técnica de bola de nieve se debe tomar en cuenta 

que pertenecen a la misma red. Con estas limitaciones, pero sin restar importancia a la 

información recabada, este grupo de sinaloenses tienen similitud a los datos encontrados en la 

fase cuantitativa de la investigación. 

Se comprobaron las hipótesis de este estudio. Primero, se obtuvieron las diferencias en 

el volumen de la migración de sinaloenses en cada periodo, este se mostró de mayor a menor 

entre 2000 y 2015, y un incremento para 2020. Pese a estos cambios, la tradición migratoria a 

Tijuana continúa. Los flujos migratorios del país también se presentaron semejantes, con un 

declive hacia 2015 y un crecimiento para 2020. Esta hipótesis se comprobó con la observación 

de la migración de las cinco entidades que, incluyendo a Sinaloa, aportan más inmigrantes a 

Tijuana.  
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Finalmente, sería importante mencionar que cuando se recurra a la información censal 

actualizada se analicen los efectos que la pandemia, iniciada en 2020, haya ocasionado en la 

migración interna. 
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ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTAS 

Instrumento para trabajo de campo: 

Guion de entrevista semiestructurada. 

Tema 1: Características demográficas 

 Sexo                

 Edad  

 Lugar de nacimiento 

 Estado civil 

 Grado escolar 

 Número de hijos 

Tema 2: Migración 

 Me podría decir ¿cuántos años tiene viviendo en Tijuana? 

 ¿Cuál es el motivo más importante que le llevó a salir de Sinaloa y venir a Tijuana? 

 Cuando llegó a Tijuana ¿por cuánto tiempo pensaba estar aquí? 

 ¿Quién le acompañó cuando viajó a Tijuana? 

 Sus acompañantes ¿siguen en Tijuana? 

Tema 3: Empleo 

 ¿Cuál es su situación laboral actual? 

 ¿Qué puesto tiene en su empleo (en caso de contar con uno)? 

 ¿Cómo se enteró de su actual empleo? 

 En su empleo ¿cuenta con servicio médico? ¿cuál/es? 

 En promedio, ¿cuántas horas trabaja a la semana? 

 ¿Me podría decir cuál es su ingreso mensual? 

Tema 4: Redes sociales y bienestar 

 ¿Cuántas personas conoce de Sinaloa que vivan en Tijuana? ¿Cuál es su parentesco con 

ellas? (amistad, compañeros de trabajo, familia) ¿Con qué frecuencia convive con ellas? 

 ¿De qué manera ha impactado su situación económica su vida en Tijuana? 

 ¿De qué manera ha impactado su vida social residir en Tijuana? 

 ¿Cómo es su calidad de vida hoy comparada con la que tenía en Sinaloa? 
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 Si piensa adónde le gustaría vivir en el futuro, usted elegiría… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ANEXO 2. REGIONES DE SINALOA 

Mapa de regiones de Sinaloa 

 

Fuente: Rescatado del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), 2018. 
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