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I. Introducción 
 

Desde 1995, México se ha mantenido siempre entre los tres países de origen de migración 

internacional más importantes del mundo, junto con la Federación Rusa y la India. En el año 

2010 México ocupó el primer lugar, y en 2015 y 2019 ocupó el segundo lugar, superado 

solamente por la India. Si consideramos el género, entonces México es actualmente el país 

con mayor número de mujeres emigrantes en el mundo.1 

De acuerdo con información de la División de Población de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), casi 98% de la emigración de mexicanos tiene como destino 

Estados Unidos de Norteamérica (EUA)1 y, para 2018, reportaba ya 38.5 millones de 

personas de origen mexicano radicando en ese país, incluyendo 12.3 millones de migrantes 

y casi 6 millones de mujeres migrantes. Los restantes 26.2 millones son personas de 

ascendencia mexicana que nacieron en EUA.2 

La situación geográfica de México, que comparte 3,152 km de frontera con EUA, 

desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, que se extiende por los estados de Baja 

California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; el desarrollo económico 

de EUA, que es el principal país de destino de la migración internacional, y otros factores 

locales como la violencia, desigualdad, falta de oportunidades laborales y pobreza, 

explicarían la magnitud de uno de los fenómenos sociales más importantes de los siglos XX 

y XXI. La migración humana en busca de mejores condiciones de vida.3 

En el desarrollo de la investigación, analizaremos distintas fuentes de información 

cuantitativa y cualitativa, comparando algunas de las variables poblacionales, civiles y 

económicas de las entidades federativas de México, para perfilar las condiciones de vida de 

¨Ellas, las que se quedan¨. 

 
1 Con información de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 
2 Con información de Current Population Survey (CPS), 2018. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) EUA, Minneapolis: 
Universidad de Minnesota. 
3 Con información de Secretaría de Relaciones Exteriores 
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Visualizaremos algunas de las consecuencias más relevantes para las mujeres y las 

familias mexicanas, derivadas de la emigración internacional masiva, para comprender 

mejor lo que representa en su vida y cómo podría vulnerar algunos de sus derechos. 

Buscaremos establecer quiénes emigran y por qué lo hacen, de qué entidades 

provienen, cuáles son los riesgos más importantes que implica la emigración ilegal de 

México a EUA y hasta qué punto éstos representan un obstáculo para que la mujer ejerza 

su derecho a la igualdad de género, forzándola a permanecer sola en su lugar de origen, a 

cargo de la familia, asumiendo inequitativamente el papel de jefa de familia, sin otra 

retribución que una remesa económica para el sustento familiar, todo ello con el único 

propósito de ofrecer mejores condiciones de vida a su familia, ante la falta de 

oportunidades adecuadas para el desarrollo personal y familiar en sus propias 

comunidades. 

Presentaremos resultados estadísticos para evaluar cómo la migración internacional 

puede afectar algunas de las variables poblacionales, civiles y económicas más importantes, 

generando desequilibrios con sesgos de género, que terminan conformando distintos 

“Méxicos”, con condiciones, retos y oportunidades diferentes para las mujeres mexicanas, 

dignas de la más legítima igualdad en la vida diaria y en sus aspiraciones, para desarrollarse 

con libertad plena y sin estar obligadas a asumir ningún papel específico solamente por su 

condición de mujer, sino todo lo contrario. 

Además, al dimensionar el fenómeno migratorio y las entidades más afectadas por 

el mismo, podremos determinar en qué medida puede haber contribuido a una mayor 

marginación de la mujer y cómo ¨Ellas, las que se quedan¨, podrían requerir mayor apoyo 

del Estado mexicano y de la sociedad para garantizar sus derechos. 

Al mantenerse México históricamente entre los tres países con mayor número de 

emigrantes internacionales en el mundo, el tema es de la mayor relevancia para prevenir la 

marginación y proteger los derechos de la mujer. 

Por otro lado, siendo también México el primer país del mundo en cuanto al 

número de mujeres que emigran, es muy importante entender por qué se están yendo, en 
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qué condiciones lo hacen, a dónde van y cómo podría afectar a sus familias, sus 

poblaciones y al país en general.   

Las mujeres migrantes que forman parte de la población de origen mexicano que 

radica en EUA, también apoyan económicamente a sus familias en México, no obstante, 

han abandonado sus comunidades, ya sea para reunirse con otros familiares en aquel país 

o para acceder a mayores oportunidades económicas, o bien, huyendo de la violencia y la 

desigualdad en sus lugares de origen. 

Al concluir la investigación, entenderemos mejor la emigración de mexicanos a EUA, 

con una visión general de los desequilibrios poblacionales, civiles y económicos, y cómo 

pueden afectar las condiciones de vida, vulnerando los derechos de ¨Ellas, las que se 

quedan¨. 

Dimensionaremos con mayor precisión la magnitud del fenómeno migratorio en 

México, identificando las entidades y grupos poblacionales más afectados y también 

algunos de los motivos para el surgimiento y expansión del nuevo grupo conformado por 

¨Ellas, las que se van¨. 

A partir de esta visión, podríamos plantear con mayor precisión algunas acciones y 

estrategias por parte de la sociedad y el Estado mexicano, para preservar el derecho a la 

igualdad de las mujeres mexicanas, promoviendo un sólo México, para todas las mujeres y 

hombres, en todas las entidades del país. 

Además, en el desarrollo del análisis, surgirán diversas interrogantes en lo 

concerniente a lo sucedido con la vida de ¨Ellas, las que se fueron¨. 

Siendo todas ellas mujeres mexicanas con derecho a la igualdad, es importante 

conocer algunas de sus condiciones de vida en EUA, para entender si, a través de la 

emigración a dicho país, han podido acceder a condiciones más justas y equitativas de las 

que tenían en México, y si allá gozan de legítima igualdad en la vida diaria, sin la obligación 

de asumir ningún papel específico, solamente por su condición de mujeres mexicanas. 
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II. Justificación 
 

Por su magnitud y drama humano, el fenómeno migratorio puede ser considerado como 

uno de los fenómenos sociales más importantes de los siglos XX y XXI, donde México, 

históricamente se ha destacado como uno de los principales protagonistas, colocándose 

entre los tres países más expulsores de migrantes, y como el país con más mujeres 

migrantes en el mundo. 

En el año 2000 México reportó 9.6 millones de emigrantes, ocupando el segundo 

lugar del mundo.1 Para 2005 México ocuparía el primer lugar, reportando 10.8 millones de 

emigrantes,1 y, en 2010 ocuparía nuevamente el segundo lugar, habiendo reportado un 

máximo histórico de 12.4 millones de emigrantes,1 no obstante haber sido superado por la 

India, que reportó 13.2 millones de emigrantes ese mismo año.1  

 Para 2015 y 2019 México reportaría 11.9 y 11.8 millones de emigrantes 

respectivamente, manteniendo el segundo lugar internacional.1 

 Si consideramos que la población total estimada de México en 2018 era de 125.3 

millones de personas,5 y que para ese mismo año se estima que la población total de 

mexicanos y sus descendientes viviendo en EUA era de 38.4 millones,2 esto significaría que 

el fenómeno migratorio ha producido una cuarta parte de los mexicanos que viven en EUA, 

incluyendo 6.4 millones de emigrantes hombres, 5.9 millones de emigrantes mujeres, y 26.2 

millones de personas que nacieron en EUA con padres o abuelos mexicanos (segunda y 

tercera generación). 

La cifra de emigrantes mexicanos es tan abrumadora que no podemos pasar por alto 

la incidencia que pudiera tener en algunas de las variables poblacionales, civiles y 

económicas del país, más aún si tomamos en cuenta dos factores adicionales, mismos que 

veremos más detalladamente en el desarrollo de la investigación: 
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1. Que históricamente, por distintas situaciones de desigualdad de género, la 

mayor proporción de la emigración internacional de mexicanos ha 

correspondido a hombres, y 

2. Que el volumen de mexicanos que emigran a otros países presenta amplias 

desigualdades entre las distintas entidades federativas, predominando ciertos 

estados que podemos considerar como ¨entidades expulsoras de migrantes¨. 

 

Estas consideraciones, contribuirían a acentuar algunos desequilibrios poblacionales en 

determinadas entidades federativas y regiones del país, provocando en ellas mayor 

concentración de mujeres adultas, principalmente mayores de 50 años, como veremos en 

el desarrollo de la investigación. 

La vida para las mujeres en estas entidades federativas sería distinta a la del resto del país, 

suponiendo mayores desafíos para mantener la igualdad de sus derechos. 

 A través del estudio comparativo del comportamiento de algunas de las principales 

variables poblacionales, civiles y económicas en las distintas entidades de la República 

Mexicana, desde la perspectiva de la migración internacional, tendremos un panorama de 

los sesgos que afectan los derechos y condiciones de vida de las mujeres mexicanas, debido 

a los desequilibrios inherentes al fenómeno migratorio, identificando las entidades y 

regiones más afectadas del país, con un mejor entendimiento de las causas y magnitud de 

la desigualdad en sus condiciones de vida y las posibles consecuencias futuras que 

enfrentan ¨Ellas, las que se quedan¨, para establecer con mayor precisión los criterios y 

prioridades de apoyo que requieren, con mejor coordinación entre la sociedad y las 

instituciones del Estado mexicano.  
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Gráfica 1 

 

III. Objetivos 

1. Objetivo General 

Construir un panorama comparativo de la emigración internacional en México entre los 

años 2000 y 2020, visibilizando las entidades federativas y regiones más afectadas por el 

mismo, así como los desequilibrios poblacionales, civiles y económicos resultantes de uno 

de los fenómenos sociales más importantes y dramáticos de los siglos XX y XXI, luego de la 

consolidación del neoliberalismo y la globalización económica en México y cómo podría 

estar vulnerando los derechos de las mujeres mexicanas, para que, a partir de ésta visión, 

se facilite la participación de la sociedad y del Estado mexicano en favor de los derechos de 

las mujeres mexicanas. 
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Minnesota.
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2. Objetivos Particulares 

• Dimensionar el fenómeno de la emigración internacional en México, 

identificando las entidades federativas y las regiones más afectadas por el 

mismo entre los años 2000 y 2020. 

 

• Visibilizar algunos de los desequilibrios poblacionales, civiles y económicos 

en las entidades federativas con mayores tasas de emigración internacional 

entre los años 2000 y 2020, en comparación con el resto del país. 

 

• Establecer las correlaciones entre el fenómeno de la emigración 

internacional en México y algunas de las principales variables poblacionales, 

civiles y económicas de las entidades federativas y del país en su conjunto. 

 

• Determinar si el fenómeno de la migración internacional en México estaría 

vulnerando algunos derechos fundamentales de las mujeres mexicanas y las 

principales causas de ello. 

 

• Analizar la participación del estado mexicano para resguardar los derechos 

de la mujer que pudieran verse afectados por el fenómeno de la emigración 

internacional en México.  
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 
 

El fenómeno de la emigración internacional en México puede afectar de forma diferente a 

cada entidad federativa, dependiendo de su población, localización geográfica y actividad 

económica, creando distintas condiciones sociales, civiles y económicas, que a su vez 

podrían estar afectando algunos derechos fundamentales de las mujeres mexicanas. 

La investigación muestra un panorama comparativo de la estructura poblacional, 

civil y económica, entre las 32 entidades federativas y la República Mexicana en su conjunto, 

a partir del auge de la emigración internacional de mexicanos a EUA, ocurrida entre los años 

2000 y 2020, justo después de la profunda crisis económica que caracterizó el gobierno del 

entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, desde diciembre de 1994, 

hasta noviembre de 2000, así como la consolidación de las políticas neoliberales en México 

y la globalización económica, derivadas de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el 1° de enero de 1994, durante el gobierno 

del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, creando una de las zonas de 

libre comercio internacional más importante del mundo, conformada por México, EUA y 

Canadá, y que fuera sustituido a partir del 1 de julio de 2020 con el Tratado Comercial entre 

México, EUA y Canadá (T-MEC), así como algunas otras crisis económicas y de seguridad, 

inclusive en Centroamérica, que han afectado la relación entre México y EUA, y la política 

migratoria de ambos países durante los últimos veinte años, especialmente desde 2016, 

después de las elecciones presidenciales en EUA, que resultaron en la elección de Donald 

Trump. 

Para ello, hemos construido un panel de información estadística correspondiente a 

las 32 entidades federativas y la República Mexicana en su conjunto o media nacional, con 

observaciones de 19 variables poblacionales, civiles y económicas, ocurridas entre los años 

2000 y 2020, para determinar el grado de dependencia de estas variables en función del 

fenómeno de la emigración internacional en México. 

Debido a la estructura y disponibilidad de la información estadística utilizada en el 

desarrollo de la investigación, principalmente en lo que se refiere a la Tasa de Migración 
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Neta Internacional (TMNI) y otras variables como la Tasa Bruta de Nupcialidad (TBN), la 

Proporción de Divorcios sobre Matrimonios, el Índice Trimestral de Actividad Económica 

Estatal (ITAEE) o el volumen de Remesas Familiares enviadas de EUA a México, hemos 

diseñado la investigación considerando los siguientes periodos de tiempo: 

• 2000-2005 

• 2006-2010 

• 2011-2015 

• 2016-2020 

• 2016-2019 (variables con información disponible hasta 2019) 

Para ello, hemos calculado la TMNI promedio para cada periodo de tiempo indicado en el 

párrafo anterior, correspondiente a cada entidad de la federación y la República Mexicana 

en su conjunto, así como el valor promedio o acumulado según corresponda, de las otras 

18 variables poblacionales, civiles y económicas seleccionadas en la investigación, con base 

en la información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), referente a los 

componentes demográficos de México, incluidos en las ¨Proyecciones de la Población de 

México y de las Entidades Federativas 2016-2050, y Conciliación Demográfica de México, 

1950 -2015¨, así como con información emitida por Banco de México (BANXICO), y el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), como se indica en cada 

caso. 

La información obtenida se presenta mediante gráficas de dispersión del tipo (x, y), 

donde el eje horizontal (x) corresponde a la TMNI promedio de cada entidad de la 

federación y la República Mexicana en su conjunto, o la media nacional; y el eje vertical (y) 

corresponde al valor promedio o acumulado de cada una de las variables poblacionales, 

civiles y económicas seleccionadas en los cuatro periodos de tiempo que se indican. Es decir, 

para cada gráfica y variable analizada, se construyó un panel de 33 resultados por cuatro 

periodos de tiempo, resultando 132 observaciones correspondientes a cada una de las 19 

variables consideradas en la investigación, dando un panel total de 2,508 observaciones. 
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Se incluyó además en cada gráfica, la tendencia lineal con extrapolación de dos 

periodos, para visualizar la correlación o dependencia entre cada variable y la TMNI 

promedio, entre el año 2000 y 2020 o 2000 y 2019, de acuerdo con la disponibilidad de 

información, según se indica en cada gráfica. 

Para mayor claridad, diferenciamos mediante marcadores gráficos las diez 

entidades de la federación que presentaron la TMNI promedio del periodo 2000-2020 más 

negativas, es decir, los estados que han expulsado más migrantes internacionales con 

relación a su población total y que comúnmente conocemos como ̈ Estados Expulsores¨; de 

las diez entidades de la federación, que presentaron la TMNI promedio de 2000-2020 

menos negativas e incluso positivas, es decir, los estados que han expulsado menos 

migrantes internacionales o que incluso han recibido más migrantes internacionales de los 

que han expulsado, con relación a su población total, y que comúnmente conocemos como 

¨Estados Receptores¨; y de las demás entidades de la federación, de la Ciudad de México 

en lo particular, y de la República Mexicana en su conjunto, identificado como valor de 

referencia o la media nacional. 

A continuación, se presentan las entidades de la federación en orden ascendente, 

de acuerdo a la TMNI promedio, correspondiente al periodo 2000-2020, es decir, iniciando 

por el estado con la TMNI promedio más negativa, y, por lo tanto, el estado más expulsor 

de migrantes con respecto a su población total: 

 

Tabla 1 

# ENTIDAD ABREVIATURA 
TMNI 
PROM 

1 Guanajuato GUA -0.59 

2 Zacatecas ZAC -0.44 

3 Oaxaca OAX -0.44 

4 Michoacán MIC -0.44 

5 Guerrero GRO -0.36 

6 Hidalgo HID -0.36 

7 Puebla PUE -0.34 

8 San Luis Potosí SLP -0.32 
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9 Querétaro QUE -0.30 

10 Morelos MOR -0.26 

11 Tlaxcala TLA -0.25 

12 Aguascalientes AGU -0.22 

13 Durango DUR -0.22 

14 Veracruz VER -0.18 

* República Mexicana REM -0.17 

15 Jalisco JAL -0.17 

16 México MEX -0.10 

17 Ciudad de México CMX -0.08 

18 Colima COL -0.07 

19 Chiapas CHP -0.06 

20 Sinaloa SIN -0.06 

21 Nayarit NAY -0.05 

22 Yucatán YUC -0.05 

23 Coahuila COA -0.04 

24 Tamaulipas TAM -0.04 

25 Chihuahua CHH -0.04 

26 Tabasco TAB -0.03 

27 Nuevo León NLE -0.02 

28 Campeche CAM 0.01 

29 Baja California Sur BCS 0.05 

30 Sonora SON 0.06 

31 Quintana Roo ROO 0.07 

32 Baja California BCN 0.24 

 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 

Federativas, 2016-2050 

 

Por otra parte, las variables consideradas para el desarrollo de la investigación son las 

siguientes: 

VARIABLES POBLACIONALES, CIVILES Y ECONÓMICAS 

1. Tasa de migración neta internacional 

2. Concentración de población de mujeres / hombres en edad de 0-17 años 

3. Concentración de población de mujeres / hombres en edad de 18-29 años 

4. Concentración de población de mujeres / hombres en edad de 30-49 años 

5. Concentración de población de mujeres / hombres en edad de => 50 años 
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6. Edad mediana 

7. Índice de envejecimiento 

8. Esperanza de vida mujeres 

9. Esperanza de vida hombres 

10. Exceso en esperanza de vida Mujeres / Hombres 

11. Tasa bruta de natalidad 

12. Tasa bruta de mortalidad 

13. Razón de dependencia adultos 

14. Razón de dependencia infantil 

15. Tasa de fecundidad global 

16. Tasa de fecundidad adolescentes 

17. Indicador trimestral de actividad económica estatal 

18. Tasa bruta de nupcialidad 

19. Proporción de Divorcios / Matrimonios 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 
 

Las personas se ven obligadas a emigrar masivamente desde su lugar de origen por diversas 

razones y, en el caso específico de Latinoamérica y el Caribe, podemos destacar cuatro 

momentos históricos:4 

1. Migración Transoceánica 

Que desplazaría unos cincuenta y cinco millones de europeos a finales del siglo 

XIX y mediados del siglo XX, buscando mejores condiciones de vida, después de 

las guerras mundiales que afectaron severamente a Europa.4 

 

2. Migraciones Internas 

Caracterizadas por el abandono de las zonas rurales y el desarrollo de las zonas 

 
4 Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. Roberto S. Aruj Universidad de Buenos Aires. 
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urbanas, que dieron origen a las grandes capitales como resultado de las crisis 

económicas en las décadas de 1930 y 1940.4 

 

3. Migraciones Transfronterizas 

Que se originaron en la década de 1960, debido a los conflictos políticos, 

económicos y sociales, ocurridos en diversos países de Latinoamérica y el 

Caribe, generando migraciones masivas entre países colindantes.4 

 

4. Migraciones por la Globalización Económica 

Estas migraciones serían las más severas que se tengan registro, y de acuerdo 

con cifras de la División de Población de la ONU, para 2019 mantendría a más de 

270 millones de personas viviendo fuera de sus países de origen, incluyendo más 

de 130 millones de mujeres,1 principalmente como resultado de las 

desigualdades creadas alrededor del mundo por el capitalismo tardío.4 

 

El académico y economista francés, Destanne de Bernis, alguna vez declaró al 

ser entrevistado, que la desigualdad y las penurias regionales que caracterizan 

al capitalismo tardío, no corresponden solamente a un periodo de ajuste como 

lo afirman algunos economistas neoliberales, sino que son indicadores de que el 

modelo está bloqueado definitivamente en su expansión, y que está en 

descomposición, lenta pero irreversiblemente.4 

 
Como resultado de las desigualdades creadas por la globalización económica alrededor del 

mundo, el fenómeno de la migración internacional habría dado origen a dos tipos de países. 

 

1. Los llamados países ¨Expulsores¨, que carecen de condiciones para ofrecer a la 

población oportunidades adecuadas y suficientes para integrarse a los modelos 

económicos basados principalmente en el consumismo, marginando 

económicamente a grandes grupos que no encuentran otra posibilidad que 
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migrar a otros países con mejores oportunidades económicas y laborales. 

 

2. Los llamados países ¨Receptores¨, que se ven afectados por el exceso de 

migrantes que ingresan, quienes limitan las oportunidades laborales y 

económicas de la población local. Estos países exceden su capacidad para 

afrontar los retos sociales, culturales y económicos que supone integrar a los 

migrantes y legalizar debidamente su estadía, por lo cual han venido 

estableciendo políticas cada vez más restrictivas de migración, reforzando la 

seguridad de sus fronteras, además de limitar el acceso a la fuerza laboral y a los 

servicios sociales, mediante programas para identificar y deportar masivamente 

a estos grupos, lo que en muchos casos genera situaciones familiares 

sumamente dramáticas, con muy poco o ningún sentido de humanidad. 

Así como podemos dividir a los países afectados por la migración internacional en países 

expulsores y receptores de migrantes, también podemos referirnos a los migrantes 

internacionales en dos sentidos: 

1. Emigrantes: para indicar que se trata de grupos de personas que abandonan el 

país de origen 

 

2. Inmigrantes: para referirnos a los grupos de personas que arriban a un país, 

principalmente en busca de oportunidades para integrarse al modelo 

económico globalizado o bien, para refugiarse de las condiciones de violencia y 

desigualdad en sus países de origen. 
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De acuerdo con la División de Población de la ONU, desde 1990 EUA se han consolidado 

como el principal país receptor de migrantes, seguido por la Federación Rusa y, 

recientemente, por Alemania, Arabia Saudita y el Reino Unido, sumando para 2019 en estos 

cinco países receptores, un total de 98.1 millones de inmigrantes.1 

 

Gráfica 2  
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Por otro lado, tenemos a México que, como ya hemos mencionado, comparte 3,152 km 

de frontera terrestre con EUA y que, desde finales del siglo XX, ha padecido severas crisis 

económicas y de seguridad que han creado enormes desigualdades, con grandes grupos 

poblacionales viviendo en pobreza, marginación y violencia, lo que ha convertido a México 

en uno de los protagonistas más importantes del fenómeno migratorio internacional, en 

su carácter de país expulsor de migrantes. 1 

Para 2019, los cinco países más expulsores de migrantes sumaron 58.7 millones de 

emigrantes internacionales.1 

 

Gráfica 3 
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De acuerdo con Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 

Federativas 2016-2050 del CONAPO, para el año 2019, la población total de México sería de 

unos 126.6 millones de habitantes.5 

De acuerdo con la División de Población de la ONU,1 ese mismo año México habría 

registrado un total de 11.8 millones de emigrantes internacionales, lo que representa 9.3% 

de la población total, que habría emigrado casi en su totalidad a EUA. Y, como se dijo 

anteriormente, de acuerdo con información del Current Population Survey 2018,2 había ya 

38.5 millones de mexicanos o personas de ascendencia mexicana viviendo en EUA, es decir 

prácticamente una cuarta parte de la población total de México. 

 

Gráfica 4 

 

Los efectos del fenómeno migratorio son aún mayores si tomamos en cuenta que tiende a 

concentrarse en determinadas entidades de la federación, a las que podemos considerar 

¨Estados Expulsores de Migrantes¨, las cuales presentan tasas de migración neta 

 
5 Con información del CONAPO, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. 
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internacional negativas, es decir, que expulsan mayor número de migrantes internacionales 

de los que reciben. 

Para el periodo 2000-2020, la República Mexicana y sus 32 entidades federativas, 

muestran diferencias significativas en las TMNI, donde los estados de Guanajuato, 

Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y 

Morelos, ocupan los primeros diez lugares como entidades expulsoras de migrantes 

internacionales, mostrando las TMNI más negativas del país y donde la República Mexicana, 

en su conjunto, tiene el 15° lugar con una tasa de migración neta internacional promedio 

de -0.17 por cada 100 habitantes, la media nacional (véase gráfica 5). 

Gráfica 5 
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Gráfica 6 
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Estas acciones se suman a la situación geográfica de la frontera entre México y EUA, 

la cual está dividida por el inhóspito desierto de Sonora, con una superficie total de casi 

260,000 km², que incluye amplios territorios en México de los estados de Sonora y Baja 

California, y en EUA de California y Arizona. El desierto presenta condiciones mortales para 

quienes intentan cruzarlo a pie, a tal punto que se han referido al mismo diciendo que “es 

una enorme máquina de matar”,6 y, además, dichas características son utilizadas con mucha 

eficiencia por EUA para evitar la migración ilegal, estableciendo barreras de seguridad que 

conducen a los migrantes a las zonas más extremas del mismo, donde tienen aún menos 

probabilidades de sobrevivir, puesto que, en ciertas épocas del año, la temperatura rebasa 

los 50° C a la sombra, pudiendo causar fácilmente la muerte por deshidratación, mientras 

que por la noche, la temperatura desciende tan drásticamente que puede ocasionar la 

muerte por hipotermia, congelando las ropas húmedas por el sudor del día. Existen reportes 

de mexicanos que sobrevivieron hasta trece días para poder cruzar a EUA a través del 

mismo. 

De acuerdo con las redacciones de BBC y CNN, con información de la patrulla 

fronteriza, cada año se recuperan entre 200 y 300 cuerpos de emigrantes,6 y desde octubre 

de 1997 hasta septiembre de 2018, la Patrulla Fronteriza de EUA registró 7,505 muertes de 

migrantes en sus nueve sectores a lo largo de toda la frontera suroeste.7 Se cree que el 

número de fallecidos es mucho mayor, si consideramos a todos aquellos que han 

desaparecido sin dejar rastro, debido a la fauna carroñera que habita en la zona. 

De acuerdo con información del Anuario de Migración y Remesas 2019 del 

CONAPO,8 entre 1990 y 2017, el costo promedio pagado por cada migrante mexicano para 

poder cruzar ilegalmente la frontera con EUA se ha incrementado desde unos $3,000 hasta 

unos $86,907 pesos mexicanos, comparados a precios constantes de 2017. Esta cantidad es 

pagada a los individuos conocidos como ¨polleros¨, que se dedican a cruzar de forma ilegal 

 
6 Con información de la redacción de BBC Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160530_migrantes_mexico_eeuu_desierto_sonora_efectos_men 
7 Con información de la redacción de CNN https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/27/no-olvidado-estos-estadounidenses-encuentran-y-
sepultan-a-los-inmigrantes-que-mueren-en-el-desierto/ 
8 Con información del Anuario de Migración y Remesas 2019 https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-
remesas-mexico-2019 
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la frontera de México con EUA para ingresar grupos de migrantes a ese país, los cuales 

muchas veces han sido abandonados a su suerte en medio del desierto. 

Por si esto fuera poco, es ya un riesgo muy importante el tránsito de los emigrantes 

mexicanos por su propio país cuando se desplazan hasta los puntos de operación de los 

llamados ¨polleros¨. En estos trayectos, a lo largo de México están expuestos a ser víctimas 

del crimen organizado que se dedica al secuestro y tráfico de personas, reclutando hombres 

y mujeres por la fuerza para trabajar con grupos de narcotraficantes, dedicándolos a la 

prostitución o pidiendo a sus familiares importantes sumas de dinero para su liberación. 

Como podemos ver, los riesgos y costos que supone la migración ilegal de México a 

EUA, en un país donde la mujer ha sido históricamente discriminada, han contribuido al 

predominio de la emigración masculina, dejando a muchas mujeres en sus localidades, 

afrontando solas responsabilidades que serían propias de ambos géneros en condiciones 

de igualdad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del INEGI,9 

las principales causas de la emigración en México son: la búsqueda de trabajo y reunirse 

con la familia, mientras que las principales causas para retornar a México son: reunirse con 

la familia y la falta de trabajo en EUA. 

 

 
9 Con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/ 
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Gráfica 7 

Gráfica 8 
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2. Para reunirse nuevamente con la familia, ya sea en el país de destino, o en su 

comunidad de origen. 

Este genuino interés de los y las mexicanas por el bienestar de la familia, supone distintos 

sacrificios, donde predominantemente los hombres arriesgan sus vidas para cruzar ilegalmente 

la frontera entre México y EUA buscando mejores condiciones de trabajo, y las mujeres 

sacrifican algunos de sus derechos para quedarse al frente de sus familias en sus comunidades 

de origen, dependiendo económicamente de una remesa. Posteriormente, algunas de ellas 

también arriesgan sus vidas para cruzar ilegalmente la frontera entre México y EUA, buscando 

reunirse con sus familias ya establecidas en ese país. 

Con ésta información respecto a la magnitud y algunos sesgos que presenta el 

fenómeno de la emigración internacional en México, como pueden ser la concentración en 

determinadas entidades federativas y el histórico predominio del género masculino en las 

migraciones, podemos analizar algunas variables poblacionales, para determinar de qué forma, 

la migración internacional en México podría afectar algunos de los derechos de las mujeres, 

para lo cual nos remitiremos al trabajo de CONAPO respecto de los componentes demográficos 

de México, incluidos en las ¨Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 

Federativas 2016-2050, y Conciliación Demográfica de México, 1950-2015¨, donde se 

presentan los datos, metodología y análisis de los resultados de las estimaciones de la población 

de México de dos procesos llevados a cabo para contar con información sobre el pasado, 

presente y futuro demográfico del país:  

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), tal como establece el artículo 37, 

fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, a través de su Secretaría 

General (SG del CONAPO) tiene entre sus atribuciones: analizar, evaluar, sistematizar 

y producir información sobre los fenómenos demográficos, así como elaborar 

proyecciones de población. 
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El primer ejercicio consiste en la Conciliación Demográfica de México, 1950-

2015, la cual armoniza las tendencias de las componentes demográficas (natalidad, 

mortalidad y migración) con la población por edad y sexo enumeradas en todos los 

censos de población desde 1950 hasta 2010, los conteos de población de 1995 y 2005, 

así como con la Encuesta Intercensal de 2015. 

A partir de esta encuesta, se determina la población base que permite elaborar 

las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. 

En este ejercicio se estima el tamaño y estructura por edad y sexo de la población 

para ese periodo; así como los principales indicadores demográficos que permiten 

conocer la evolución de la fecundidad, mortalidad y migración. Considerando la 

importancia de tener resultados, se presentan además los Cuadernillos estatales de 

las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, 

los cuales brindan información para cada entidad federativa en el periodo 

comprendido por los ejercicios, de conciliación y proyección.  

También, se proporciona el ejercicio de Proyecciones de la Población de los 

Municipios de México, 2015-2030 un resultado más del ejercicio de prospectiva que 

la SG CONAPO ha realizado. 

Es precisamente en estos Cuadernillos estatales, de las Proyecciones de la Población de 

México y de las Entidades Federativas 2016-2050 del CONAPO, donde encontramos 

información detallada de las variables poblacionales que hemos seleccionado para construir 

nuestro escenario de referencia de las entidades federativas y la República Mexicana en su 

conjunto, para analizar el fenómeno de la emigración internacional en México y sus posibles 

impactos en algunos de los derechos de la mujer:5 

1. Población por edad, género y entidad5 

La estimación de la población base es el punto de partida para predecir la población 

del país en el futuro. Ésta refleja el volumen y la estructura por edad y sexo de 
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acuerdo con los cambios analizados, atendiendo a la mortalidad, la fecundidad y la 

migración internacional e interestatal esperadas. 

 

2. Edad mediana5 

La mayor parte de la población se encuentra aún en edades jóvenes, ya que 50 por 

ciento se acumula entre 0 y 26.6 años.  

 

3. Índice de envejecimiento y Tasa bruta de natalidad5 

Índice de envejecimiento: cantidad de personas mayores de 64 años por cada 100 

menores de 15 años. Este indicador es una medida del envejecimiento que experimenta 

una población. 

Tasa Bruta de Natalidad (tbn): medida general de la intensidad de los 

nacimientos en una población en el periodo de tiempo (t, t+n). Cociente de los 

nacimientos entre la población a mitad del año expresada por mil. 

 

 

4. Esperanza de vida5 

Por su parte, la esperanza de vida de los(as) mexicanos(as), definida como el número de 

años que en promedio se espera viva una persona, revela importantes ganancias, de 1950 

a 2005, modificándose de 47.3 a 75.2, con una ganancia de 27.9 años de vida promedio 

adicionales. 

 

 

5. Tasa bruta de mortalidad5 

Tasa Bruta de Mortalidad (tbm), medida general de la intensidad de las defunciones 

en una población en el periodo de tiempo (t, t+n). Cociente de las defunciones 

totales entre la población a mitad de un año específico expresada por mil. 
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6. Razón de dependencia adulta y de dependencia infantil5 

Razón de dependencia adulta, indicador que muestra la cantidad de personas de 65 

y más años por cada 100 personas de entre 15 y 64 años. Este indicador da cuenta 

de la presión que la población de 65 y más años ejerce sobre la población 

tradicionalmente productiva. 

Razón de dependencia infantil, indicador que muestra la cantidad de 

personas de cero a 14 años por cada 100 personas de entre 15 y 64 años. Esta 

medida indica el tamaño de la dependencia infantil que debe soportar la población 

tradicionalmente productiva. 

Razón de dependencia total, cantidad de personas dependientes infantiles 

(0 a 14) y adultas (65 y más) por cada 100 de entre 15 y 64 años. Este indicador da 

una idea de la carga por dependencia total que debe soportar la población 

tradicionalmente productiva. 

 

 

7. Tasa global de fecundidad y adolescentes5 

Tasa Global de Fecundidad (tgf), expresa el número de hijos(as) promedio de cada 

mujer al final de su periodo fértil, de haber presentado los niveles de fecundidad, 

de las tasas por edad observadas para un momento y utilizadas para el cálculo; 

considerando a estas mujeres no expuestas al riesgo de morir, desde su 

nacimiento hasta el término de su periodo fértil.  

Tasa de fecundidad adolescente (tfa) (en mujeres de 15 a 19 años), número 

de nacimientos ocurridos en mujeres de entre 15 y 19 años que tienen lugar en un 

determinado año, por cada mil mujeres de 15 a 19 años a mitad de ese año. 

 

 

8. Migración Neta Internacional5 

Tasa de migración neta internacional, indicador general que muestra la intensidad con la 

que personas migrantes internacionales llegan (o se van) de una entidad en el periodo de 

tiempo (t, t+n). 
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Migración neta internacional, componente del crecimiento poblacional que 

da cuenta del balance entre la emigración y la inmigración internacional en el 

periodo de tiempo (t, t+n). 

Si la migración neta internacional es positiva, significa que hay más 

inmigrantes que emigrantes hacia otro país. Si es negativa indica que hay más 

emigrantes que inmigrantes internacionales. 

 

9. Remesas Familiares  

Históricamente México también figura entre los países que más recursos reciben 

desde el exterior por concepto de remesas familiares, que son enviadas 

regularmente por los emigrantes mexicanos, principalmente para apoyar a sus 

familias en México. 

De acuerdo con información y estimaciones del Banco Mundial, para 2019 

México ocupó el tercer lugar internacional recibiendo más de $38,500 millones de 

dólares de remesas familiares desde el exterior. 

Gráfica 9 
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La dependencia económica de las remesas familiares para algunos de estos países 

puede ser muy significativa. 

De acuerdo con información del Anuario de Migración y Remesas México 

2019 del CONAPO,¹² en el caso de México, en 2019 el volumen de remesas familiares 

recibidas del exterior representó alrededor de 2.9% del producto interno bruto (PIB), 

pero en algunas entidades federativas como Michoacán, Guerrero, Zacatecas y 

Oaxaca, representó cerca del 10% y 12% del PIB. 

 

Gráfica 10 
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Gráfica 11 

 

Estas cifras, nos indican que se trata de operaciones personales, que envían los 

trabajadores mexicanos desde EUA a sus familias en México, para que puedan 

subsistir. 

Por ello, de acuerdo con información del año 2017 incluida en el Anuario de 

Migración y Remesas México 2019 del CONAPO,¹² 41.3% de los envíos se realizan 

mensualmente; 14.1%, quincenalmente y 11.8%, semanalmente. Estos periodos son 

consistentes con los correspondientes a las remuneraciones por salarios que 

comúnmente reciben los trabajadores. 
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Gráfica 12 

 

Si revisamos la periodicidad para el envío de remesas familiares de EUA a México, 

tomando en consideración el género del remitente, podemos destacar ciertas 

diferencias como por ejemplo: los envíos esporádicos (varios años), que en el caso 

de los hombres representan 18.0% en comparación de las mujeres, donde 

representan apenas un 4.9%; o el caso de los envíos quincenales, que para los 

hombres representan 17.1% comparado con 7.2% de las mujeres; o los envíos 

semanales, que para los hombres representan 15.3% comparado con 3.6% para las 

mujeres. 

Estas diferencias parecen indicar que los envíos correspondientes a los 

hombres están más relacionados con el día a día de la familia que subsiste en México 

y para apoyar situaciones críticas que pudieran presentarse o simplemente para 

inversiones en 

algún tipo de negocio, bienes duraderos o mejoras de vivienda. 

No obstante, la frecuencia más común en ambos géneros corresponde a los 

envíos mensuales, representando 42.5% en el caso de los hombres, y 38.4% en el 

caso de las mujeres. 
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Gráfica 13 

 

Si revisamos el uso que se da a las remesas familiares de EUA a México por parte de 

quienes las reciben, considerando dos opciones de respuesta, entonces 

encontramos que 74.0% corresponde a comida y vestido y 35.7% a salud (medicinas, 

hospital, médico, etc.), por ello, podemos afirmar que el principal propósito de los 

mexicanos que emigran a EUA, efectivamente sería para proporcionar mayores y 

mejores condiciones de vida a sus familias que permanecen en México. 
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Gráfica 14 

 

Si revisamos el uso de las remesas familiares enviadas de EUA a México, 

considerando el género de quien efectúa el envío, realmente no encontramos 

diferencias de consideración, pudiendo mencionar solamente que los hombres 

hacen una mayor proporción de envíos para temas no esenciales para la subsistencia 

familiar (Otra cosa 4.9%), comparado con las mujeres (0.9%), mientras que las 

mujeres estarían destinando una mayor proporción de los envíos para temas de 

salud (45.9%) comparado con los hombres (31.3%). 
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Gráfica 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, aunque ya vimos que el envió promedio por cada operación de 

remesas familiares enviadas de EUA a México históricamente se encuentra 

alrededor de $300 dólares, es notable que, de acuerdo con información de 2017, 

55% de los envíos fue por un monto menor a $200 dólares y, si consideramos que 

41.3% de los envíos se hacen mensualmente, entonces podemos decir que 

típicamente se están recibiendo alrededor de $4,000 pesos mensuales, o menos, 

para la subsistencia de cada familia beneficiada con las remesas enviadas de EUA a 

México. 
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Gráfica 16  

 

Si consideramos el género del remitente de los envíos, encontramos diferencias muy 

significativas en el monto típicamente enviado, ya que mientras que las mujeres 

realizan mayormente envíos menores a $200 dólares (75.2%), comparado con 46.5% 

correspondiente a los hombres, éstos, por su parte, también realizan una cantidad 

considerable de envíos mayores a $500 dólares (27.3%), en comparación con las 

mujeres (6.2%). 
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Gráfica 17 

Ahora que tenemos más información respecto del monto enviado, la frecuencia del 

envío y los principales usos de las remesas familiares de EUA a México, así como 

algunas de las principales diferencias dependiendo del género del remitente, vamos 

a hablar del número de dependientes económicos que generalmente subsiste con 

la remesa: 63.1% para 1 o 2 dependientes y 26.5% para 3 o 4 dependientes. 

Gráfica 18 
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Finalmente, si revisamos el número de dependientes económicos de las remesas 

familiares de EUA a México, tomando en consideración el género del remitente, 

encontramos que las mujeres realizan mayormente envíos para 1 o 2 dependientes 

económicos (81.9%), en comparación de los hombres (55.0%), mientras que los 

hombres también realizan una proporción importante de envíos para 3 o 4 

dependientes económicos (32.2%), en comparación de las mujeres (13.5%).  

Gráfica 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Producto Interno Bruto (PIB) e Índice Trimestral de Actividad Económica 

Estatal (ITAEE) 

 Estos indicadores nos permiten conocer y comparar la actividad 

económica de cada una de las entidades de la federación, y de la República Mexicana 

en su conjunto, en un periodo determinado de tiempo. 
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Para ello, consideremos la descripción que el propio INEGI hace de sí 

mismo:10  

Somos un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar 

el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y 

difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y 

economía, que permita dar a conocer las características de nuestro país y ayudar a la 

toma de decisiones. 

Es así como este organismo nos proporciona algunas de las definiciones e 

información histórica correspondiente a las variables e indicadores de actividad 

económica, que hemos considerado para elaborar el perfil de las entidades 

federativas más afectadas por el fenómeno de la emigración internacional en México. 

El Producto Interno Bruto Trimestral (PIB) ofrece, en el corto plazo, una visión 

oportuna, completa y coherente de la evolución de las actividades económicas del 

país, proporcionando información oportuna y actualizada, para apoyar la toma de 

decisiones. Para su cálculo se utilizan: el esquema conceptual, los criterios 

metodológicos, la clasificación de actividades económicas y las fuentes de 

información, que se emplean en los cálculos anuales del Producto Interno Bruto. Este 

cálculo se alinea con las cifras anuales utilizando la técnica Denton, garantizando la 

compatibilidad entre los productos de Cuentas Nacionales. 

Producto Interno Bruto por Entidad (PIBE) permite conocer anualmente el 

comportamiento y composición de las actividades económicas de los estados. Los 

datos se ofrecen en valores corrientes y constantes, con su respectiva composición 

porcentual, así como la contribución al crecimiento tanto de cada estado al nacional 

para cada actividad, como de las actividades económicas en cada estado; 

adicionalmente se ofrecen Índices de Volumen Físico e Índices de Precios Implícitos y 

sus correspondientes variaciones porcentuales. 

 
10 Fuentes: INEGI. Programas. Por Actividad de los Bienes y Servicios. Última actualización 11 de mayo de 2020.   
https://www.inegi.org.mx/programas/pibact/2013/default.html#Documentacion. 
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El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) brinda 

información de corto plazo que permite ofrecer un panorama de la evolución 

económica de las 32 entidades federativas que conforman el país. Para tal fin, los 

datos se presentan en Índices de Volumen Físico (2013=100), con sus respectivas 

variaciones anuales, acumuladas y contribuciones, con respecto a la variación 

nacional, en tres grupos de actividades económicas: Primarias, Secundarias y 

Terciarias. 

11. Nupcialidad 

El propio INEGI en la sección de datos y temas correspondientes a la 

población, nos proporciona la definición de las variables “civiles” que consideramos 

en el estudio:11 

Nupcialidad: Información sobre la situación conyugal de la población en 

México, sus características por sexo y edad. También, sobre el número de 

matrimonios registrados en el país y las características de los contrayentes, 

así como la cantidad de divorcios registrados. 

12. Equidad de Género 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se define a sí mismo como sigue:12 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres es la entidad del gobierno federal que 

coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad 

sustantiva y coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

MISIÓN 

Somos la entidad del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política 

 
11 Fuentes: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad. CONAPO. Consejo Nacional de Población. Datos Abiertos. Indicadores demográficos 1950 
- 2050. https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-
2050/resource/136bb575-68aa-4391-bad1-ed222598463f (Consulta: 30 de septiembre de 2019). 
12 Con información del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Gob.Mx https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos 
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nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

VISIÓN 

Somos la institución reconocida, a nivel nacional e internacional, para asegurar el 

pleno desarrollo de las mujeres, garantizando el ejercicio y el goce de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos 

los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, 

económica y social del país.” 

 

VI. Formulación de Hipótesis 
 

La investigación plantea la hipótesis de que el fenómeno de la migración internacional, en 

México, afecta desigualmente a las entidades de la federación, resultando un conjunto de 

entidades que presentan las TMNI más negativas, también llamadas ̈ Estados Expulsores de 

Migrantes¨, las cuales, debido a la emigración internacional, tienden a concentrar mayor 

población de mujeres, principalmente en edad adulta y mayores, en relación al resto del 

país, situación que limita de varias formas el desarrollo de las mujeres que viven en esas 

entidades, estableciendo sesgos o tendencias muy visibles en determinadas variables 

poblacionales, civiles y económicas, que podrían vulnerar algunos de sus derechos 

fundamentales, en comparación con el resto del país. 

De ser así, al revisar el grado de correlación de cada una de las variables 

poblacionales, civiles y económicas seleccionadas, en función de la TMNI y las comparamos 

entre cada una de las entidades de la federación y la República Mexicana en su conjunto (la 

media nacional), a través del tiempo, en este caso entre los años 2000 y 2020, justo en el 

auge del fenómeno de la migración internacional en México, deberíamos observar cómo 

los resultados tienden a agruparse con cierta uniformidad alrededor de las entidades que 
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presentan las TMNI más negativas y viceversa, estableciendo líneas visibles de tendencia 

que, por su naturaleza, podrían vulnerar los derechos de las mujeres que ahí viven, en 

comparación con el resto del país. 

Si graficamos los resultados de cada una de estas variables, ordenando las 

observaciones de menor a mayor y de izquierda a derecha de cada una de las entidades de 

la federación y la República Mexicana en su conjunto (la media nacional), iniciando con los 

estados que presentan las TMNI más negativas, también llamados “Estados Expulsores de 

Migrantes” (de lado izquierdo de cada gráfica), continuando consecutivamente hasta 

finalizar con los estados con TMNI positivas, “Estados que No Expulsan Migrantes”, situados 

a lado derecho de cada gráfica, y trazamos una línea de tendencia lineal con extrapolación 

de dos puntos, podemos construir un panorama general, mostrando gráficamente las 

tendencias y desequilibrios en la estructura poblacional, civil y económica en función del 

fenómeno migratorio en México en los últimos veinte años, para coordinar con mayor 

efectividad las acciones de apoyo para proteger los derechos de las mujeres más afectadas, 

contando con un mejor entendimiento de la situación en general y su causalidad. 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 
 

1. Concentración de mujeres por edad y entidad (Gráficas 20-A, B, C, D) 

Al analizar la concentración de la población de mujeres, con relación a la población total 

en determinados rangos de edad, ocurrida entre los años 2000 y 2020 en las entidades de 

la federación y la República Mexicana en su conjunto (la media nacional), con relación a la 

TMNI promedio, observamos lo siguiente: 

a. Rango de edad de 0 a 17 años (Gráfica 20-A) 

Entre los años 2000 y 2020, observamos una proporción similar de mujeres, entre 

las entidades de la federación y la República Mexicana en su conjunto (la media 

nacional), mostrando la mayor concentración de observaciones alrededor de 49% 

de la población total en ese rango de edad. 
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También se observa una ligera tendencia hacia el 50%, en los estados más 

expulsores de migrantes, identificados con marcadores circulares, alineados hacia 

el extremo izquierdo de la gráfica, y que presentan las TMNI más negativas, 

destacando las observaciones del periodo 1 (2000-2005), correspondientes a los 

estados de Guanajuato, Zacatecas y Michoacán, que ocupan los lugares 1°, 2° y 4° 

entre los estados más expulsores de migrantes, y que se identifican con 

marcadores circulares de color naranja, gris y azul respectivamente. 

 

Gráfica 20-A (0-17 años) 

 

 

b. Rango de edad de 18 a 29 años (Gráfica 20-B) 

 

Entre los años 2000 y 2020, ya podemos observar con mayor claridad cómo 

predomina la proporción de mujeres en los estados más expulsores de migrantes, 

identificados con marcadores circulares, alineados hacia el extremo izquierdo de 

la gráfica, y que presentan las TMNI más negativas, mostrando observaciones muy 
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por encima de la media nacional, que se encuentra entre 49.9% y 51.8%, 

presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de 

tiempo, y que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, 

referenciados con líneas punteadas, que marcan las coordenadas 

correspondientes a cada periodo en los ejes del plano. 

 

También podemos destacar que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se 

presentaron las TMNI promedio más negativas, que se muestran al extremo 

izquierdo de la gráfica, la concentración de mujeres también es mayor que en otros 

periodos. 

Nuevamente destacan las observaciones del periodo 1 (2000-2005), 

correspondientes a los estados de Guanajuato, Zacatecas y Michoacán, que 

ocupan los lugares 1°, 2° y 4° entre los diez estados más expulsores de migrantes, 

que se identifican con marcadores circulares de color naranja, gris, y azul 

respectivamente, y que en este rango de edad, de 18 a 29 años, muestran una 

concentración de mujeres cercana a 54%. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las 

TMNI positivas, presentan notoriamente menor concentración de mujeres, con 

algunas observaciones inferiores a 48%, como corresponde al estado de Baja 

California Sur, que además ocupa el tercer lugar entre los diez estados menos 

expulsores de migrantes, y que se identifica con el marcador triangular de color 

azul oscuro. 
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Gráfica 20-B (18-29 años) 

 

 

c. Rango de edad de 30 a 49 años (Gráfica 20-C) 

 

En este rango de edad, entre los años 2000 y 2020, podemos observar con más 

claridad el predominio de la población de mujeres en los estados más expulsores 

de migrantes, identificados con marcadores circulares, alineados hacia el extremo 

izquierdo de la gráfica, y que presentan las TMNI promedio más negativas, que 

muestran concentraciones de mujeres por encima de la media nacional, que se 

encuentra entre 51.7% y 52.4%, presentando TMNI promedio entre -0.37 y -0.08, 

dependiendo del periodo de tiempo, y que se identifica con los marcadores 

cuadrados de color blanco, referenciados con líneas punteadas, que marcan las 

coordenadas correspondientes a cada periodo en los ejes del plano.  

Destacan los estados de Oaxaca e Hidalgo, que ocupan el lugar tercero y sexto, 

respectivamente, entre los diez estados más expulsores de migrantes, que se 

identifican con marcadores circulares de color amarillo y azul oscuro, y que, en este 
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rango de edad, de 30 a 49 años, muestran una concentración de mujeres por arriba 

de 54%.  

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las 

TMNI promedio positivas, presentan notoriamente menor concentración de 

mujeres, con algunas observaciones cercanas a 48%, como corresponde al estado 

de Quintana ROO, que además ocupa el segundo lugar entre los diez estados 

menos expulsores de migrantes, y que se identifica con el marcador triangular de 

color blanco. 

 

Gráfica 20-C (30-49 años) 
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d. Rango de edad de mayores de 50 años (Gráfica 20-D) 

En este rango de edad, podemos observar cómo se acentúa aún más la 

concentración de mujeres en los estados más expulsores de migrantes, 

identificados con marcadores circulares, alineados hacia el extremo izquierdo de 

la gráfica, y que presentan las TMNI promedio más negativas, mostrando una 

concentración de mujeres por encima de la media nacional, que se encuentra entre 

52.8% y 53.3%, presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del 

periodo de tiempo, y que se identifica con los marcadores cuadrados de color 

blanco, referenciados con líneas punteadas, que marcan las coordenadas 

correspondientes a cada periodo en los ejes del plano. 

Destacan los estados de Puebla y Oaxaca, que ocupan los lugares séptimo y 

tercero, respectivamente, entre los diez estados más expulsores de migrantes, que 

se identifican con marcadores circulares de color marrón y amarillo, y que, en este 

rango de edad, de 50 y más años, muestran una concentración de mujeres por 

arriba de 54%, e incluso de 55%.  

También destaca la Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en 

color blanco, que ocupa el lugar décimo octavo por su TMNI promedio, entre todas 

las entidades de la Federación, y que muestra las mayores concentraciones de 

mujeres en ese rango de edad, con observaciones entre 55.8% y 56.4%. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las 

TMNI promedio positivas, presentan menor concentración de mujeres. 

Cabe mencionar que la mayor concentración de mujeres observada en este rango 

de edad, y principalmente en la Ciudad de México, se explica parcialmente por la 

migración y la esperanza de vida de las mujeres, como se muestra posteriormente 

en la gráfica 23. 
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Gráfica 20-D (=> 50 años)  

 

 

2. Edad mediana por entidad (Gráfica 21) 
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marcadores cuadrados de color blanco, referenciados con líneas punteadas, que marcan las 

coordenadas correspondientes a cada periodo en los ejes del plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron algunos de los valores más bajos para la edad mediana, inclusive la 

correspondiente a la media nacional. 

Destaca el estado de Guerrero, que ocupa el 5° lugar entre los diez estados más 

expulsores de migrantes, que se identifica con marcadores circulares de color verde, que 

muestra una edad mediana promedio de 20.1 años, con una TMNI promedio de -0.68, en el 

periodo 1 (2000-2005). 

También destaca la Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en 

color blanco, que muestra los mayores valores de edad mediana entre 2000 y 2020, 

inclusive con observaciones cercanas a los 34 años. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, también presentan algunos de los mayores valores en la edad mediana 

promedio de cada periodo. 

Entonces, los estados más expulsores de migrantes serían también algunos de los 

estados con poblaciones más jóvenes, afectados por la emigración masiva de la población 

en edad productiva, que abandona el país en busca de mejores oportunidades económicas, 

a medida que se ven obligados a enfrentar mayores responsabilidades familiares, propias 

de su rango de edad. 
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Gráfica 21 

 

 

3. Índice de envejecimiento por entidad (Gráfica 22) 
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muestra un índice de envejecimiento promedio de 12.5, con una TMNI promedio de -0.50, 

en el periodo 1 (2000-2005). 

También destaca la Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en 

color blanco, que muestra los mayores valores del índice de envejecimiento promedio, 

inclusive mostrando observaciones de 41.1 en 2011-2015 y de 54.7 en 2016-2020. 

En el periodo 2000-2005, el estado de Chiapas, que se identifica con marcadores 

lineales de color blanco, presentó el índice de envejecimiento promedio más bajo que se 

haya registrado entre las entidades de la federación, entre 2000 y 2020, mostrando un valor 

de 10.3, con una TMNI promedio de -0.13, comparado con la República Mexicana en su 

conjunto (la media nacional), cuyo índice de envejecimiento promedio se encuentra entre 

16.0 y 27.4, presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de 

tiempo, y que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, referenciados 

con líneas punteadas, que marcan las coordenadas correspondientes a cada periodo en los 

ejes del plano. 

Entonces, como ya mencionamos, los estados más expulsores de migrantes serían 

también algunos de los estados con poblaciones más jóvenes, afectados por la emigración 

masiva de la población en edad productiva, que abandona el país en busca de mejores 

oportunidades económicas, a medida que se ven obligados a enfrentar mayores 

responsabilidades familiares, propias de su rango de edad. 
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Gráfica 22 

 

4. Esperanza de vida mujeres por entidad (Gráfica 23) 
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77.7 y 78.0 años, presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del 

periodo de tiempo, y que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

-1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40

Ín
d

ic
e 

d
e 

En
ve

je
ci

m
ie

n
to

(-) Expulsores                    Tasa de Migración Neta Internacional x 100 habitantes                    (+) Receptores

Migración Internacional e Índice de Envejecimiento por Entidad

1 GUA

2 ZAC

3 OAX

4 MIC

5 GRO

6 HID

7 PUE

8 SLP

9 QUE

10 MOR

11 TLA

12 AGU

13 DUR

14 VER

15 MED NAC

16 JAL

17 MEX

18 CMX

19 COL

20 CHP

21 SIN

22 NAY

23 YUC

24 COA

25 TAM

26 CHH

27 TAB

28 NLE

29 CAM

30 BCS

31 SON

32 ROO

33 BCN

31 4

1

2

3

4

2
2000-2005

2016-2020

2011-2015

2006-2010

1

2

3

4

Línea de Tendencia

2000-2020

Elaboración propia con información de CONAPO, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050.



La migración y la mujer en México. Parte I. Ellas, las que se quedan. Javier Pascasio López 
 

52 
 

referenciados con líneas punteadas, que marcan las coordenadas correspondientes a cada 

periodo en los ejes del plano. 

También observamos que en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron algunos de los valores más bajos para la esperanza de vida promedio de las 

mujeres, inclusive la correspondiente a la media nacional. 

Destacan el estado de Guerrero, que se identifica con marcadores circulares de color 

verde, que muestra el valor más bajos de esperanza de vida promedio de las mujeres, que 

es de 75.9 años, con una TMNI promedio de -0.68, en el periodo 1 (2000-2005), y el estado 

de Oaxaca, que ocupa el tercer lugar entre los diez estados más expulsores de migrantes, 

que se identifica con marcadores circulares de color amarillo, y que muestra algunos de los 

valores más bajos de esperanza de vida promedio de las mujeres, menores a 77 años. 

La Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en color blanco, 

muestra los valores más altos de esperanza de vida promedio de mujeres, que son de entre 

78.4 y 79.3 años dependiendo del periodo. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, también presentan algunos de los mayores valores de esperanza de 

vida promedio de mujeres de cada periodo. 

Entonces, los estados más expulsores de migrantes serían también los estados que 

ofrecen la menor esperanza de vida para las mujeres, afectados por la emigración masiva 

de la población en edad productiva, que abandona el país en busca de mejores 

oportunidades económicas, y en los cuales, las mujeres que se quedan al cuidado de sus 

familias, tendrían menor acceso a servicios de salud en comparación de sus parejas que 

emigraron hacia EUA, y de las demás mujeres que residen en otras entidades menos 

afectadas por el fenómeno de la emigración internacional.  

Más adelante revisaremos la dependencia económica hacia las remesas familiares 

en los estados más expulsores de migrantes, así como los índices de dependencia adulta y 
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de dependencia infantil de los mismos, para determinar en qué forma pueden haber 

limitado el desarrollo de servicios de salud locales y la movilidad de la mujer para 

trasladarse a otras comunidades con mayor disponibilidad de servicios de salud.   

Gráfica 23 

 

5. Esperanza de vida hombres por entidad (Gráfica 24) 
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promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de tiempo, y que se identifica con 

los marcadores cuadrados de color blanco, referenciados con líneas punteadas, que marcan 

las coordenadas correspondientes a cada periodo en los ejes del plano, valores 

sustancialmente menores a los correspondientes a la esperanza de vida promedio de las 

mujeres de la media nacional, que se encuentran entre 77.7 y 78.0 años como se muestra 

en la Gráfica 23.  

También observamos que, al contrario de las observaciones correspondientes a las 

mujeres, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las TMNI promedio más 

negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se presentaron algunos de 

los valores más altos para la esperanza de vida promedio de los hombres, inclusive la 

correspondiente a la media nacional. 

Destaca el estado de Oaxaca, que se identifica con marcadores circulares de color 

amarillo, que muestra los valores más bajos de esperanza de vida promedio de los hombres, 

con observaciones entre 71.0 y 71.4 años, con una TMNI promedio de entre -0.63 y -0.30 

dependiendo del periodo. 

Destacan también la Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en 

color blanco, que muestra algunos de los valores más altos de esperanza de vida promedio 

de hombres, que son de entre 72.5 y 73.4 años dependiendo del periodo, y el estado de 

Aguascalientes, identificado con marcadores lineales en color azul medio, que ocupa el 

lugar décimo segundo por su TMNI promedio, entre todas las entidades de la Federación, 

que muestra algunos de los valores más altos de esperanza de vida promedio de hombres, 

que son de entre 72.6 y 73.6 años dependiendo del periodo. 

Entonces, la esperanza de vida promedio de los hombres parece mucho menos 

afectada que la esperanza de vida promedio de las mujeres por el fenómeno migratorio, 

independientemente de que sea sustancialmente menor a la de éstas últimas. 

 

 



La migración y la mujer en México. Parte I. Ellas, las que se quedan. Javier Pascasio López 
 

55 
 

Gráfica 24 
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comparación con los demás estados de la federación y la República Mexicana en su 

conjunto (la media nacional), cuyo exceso de la esperanza de vida promedio de las mujeres, 

con respecto a la esperanza de vida promedio de los hombres se encuentra entre 7.3% y 

8.2%, presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de 

tiempo, y que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, referenciados 

con líneas punteadas, que marcan las coordenadas correspondientes a cada periodo en los 

ejes del plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron algunos de los valores más bajos del exceso de la esperanza de vida promedio 

de las mujeres, con respecto a la esperanza de vida promedio de los hombres, inclusive la 

correspondiente a la media nacional. 

Destacan los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos, que ocupan el lugar 4°, 5° 

y 10° respectivamente, entre los diez estados más expulsores de migrantes, que se 

identifican con marcadores circulares de color azul claro, verde y rojo, respectivamente, 

que muestran los valores más bajos en el exceso de la esperanza de vida promedio de las 

mujeres, con respecto a la esperanza de vida promedio de los hombres, con valores 

menores al 6.0% en el periodo 1 (2000-2005).  

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, presentan algunos de los mayores valores en el exceso de la esperanza 

de vida promedio de las mujeres, con respecto a la esperanza de vida promedio de los 

hombres, mostrando observaciones cercanas al 9.0%. 

Esto podría significar que la afectación para la esperanza de vida de las mujeres, 

debido a la emigración masiva de la población en edad productiva que abandona el país en 

busca de mejores oportunidades económicas, es mayor que la afectación para la esperanza 

de vida de los hombres, y que esta desigualdad podría estar relacionada con las limitaciones 

de acceso a los servicios de salud para las mujeres que se quedan en sus comunidades al 
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cuidado de sus familias, en comparación con las de los hombres, cuyos ingresos no 

dependen en la misma proporción de una remesa familiar y que, además, no estarían solos 

al cuidado de su familia, lo que les brindaría mayor acceso a los servicios de salud locales y, 

en todo caso, mayor movilidad para, en caso necesario, trasladarse a otras localidades con 

mejores servicios de salud.  

Gráfica 25 

 

 

7. Tasa bruta de natalidad por entidad (Gráfica 26) 
 

Al analizar las observaciones correspondientes a la tasa bruta de natalidad promedio en las 

entidades de la federación y la República Mexicana en su conjunto (la media nacional), entre 

2000 y 2020, podemos observar claramente, a través de la línea naranja de tendencia, que 

mientras más negativa es la TMNI promedio, la tasa bruta de natalidad promedio (cociente 

de los nacimientos entre la población total a mitad del año expresada por mil), tiende a ser 

notoriamente mayor. 
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Así, los diez estados más expulsores de migrantes, identificados con marcadores 

circulares, alineados hacia el extremo izquierdo de la gráfica, con las TMNI promedio más 

negativas, presentan los valores más altos de la tasa bruta de natalidad promedio, en 

comparación con los demás estados de la federación y la República Mexicana en su 

conjunto (la media nacional), cuya tasa bruta de natalidad promedio se encuentra entre 

17.5 y 22.5, presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de 

tiempo, y que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, referenciados 

con líneas punteadas, que marcan las coordenadas correspondientes a cada periodo en los 

ejes del plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron algunos de los valores más altos para la tasa bruta de natalidad promedio, 

inclusive la correspondiente a la media nacional. 

Destaca el estado de Puebla, que ocupa el 7° lugar entre los diez estados más 

expulsores de migrantes, que se identifica con marcadores circulares de color rojo mate, 

que muestra el valor más alto de la tasa bruta de natalidad promedio, que es de 25.8, con 

una TMNI promedio de -0.51, en el periodo 1 (2000-2005). 

La Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en color blanco, 

muestra los valores más bajos de la tasa bruta de natalidad promedio, que son de entre 

11.9 y 16.1 dependiendo del periodo. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, también presentan algunos de los valores más bajos de la tasa bruta de 

natalidad promedio de cada periodo. 

Entonces, los estados más expulsores de migrantes estarían también entre los 

estados con las mayores tasas brutas de natalidad promedio, comparados con los demás 

estados de la federación.   
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Gráfica 26 

 

 

8. Tasa bruta de mortalidad por entidad (Gráfica 27) 
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negativas, presentan los valores más altos de la tasa bruta de mortalidad promedio, en 
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4.6 y 6.0, presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de 

tiempo, y que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, referenciados 

con líneas punteadas, que marcan las coordenadas correspondientes a cada periodo en los 

ejes del plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron los valores más bajos para la tasa bruta de mortalidad correspondiente a la 

media nacional. 

Destaca el estado de Oaxaca, que se identifica con marcadores circulares de color 

amarillo, que muestra el valor más alto de la tasa bruta de mortalidad promedio, que es de 

7.0, con una TMNI promedio de -0.39, en el periodo 4 (2016-2020), así como el estado de 

Guerrero, que se identifica con marcadores circulares de color verde, que muestra algunos 

de los valores más altos de la tasa bruta de mortalidad promedio, que es de 6.9, con una 

TMNI promedio de -0.29, en el periodo 4 (2016-2020). 

La Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en color blanco, 

muestra algunos valores altos de la tasa bruta de mortalidad promedio, que son de entre 

5.1 y 7.2 dependiendo del periodo. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, también presentan algunos de los valores más bajos de la tasa bruta de 

mortalidad promedio de cada periodo. 

Entonces, los estados más expulsores de migrantes, estarían también entre los 

estados con las mayores tasas brutas de mortalidad entre los demás estados de la 

federación. 
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Gráfica 27 

 

9. Razón de dependencia adultos por entidad (Gráfica 28) 

Al analizar las observaciones correspondientes a la razón de dependencia de adultos 
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que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, referenciados con líneas 

punteadas, que marcan las coordenadas correspondientes a cada periodo en los ejes del 

plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron los valores más bajos para la razón de dependencia de adultos promedio 

correspondiente a la media nacional. 

Destaca el estado de Oaxaca, que se identifica con marcadores circulares de color 

amarillo, que muestra algunos de los valores más altos de la razón de dependencia de 

adultos promedio, que están entre 10.7 y 13.1, con una TMNI promedio de entre -0.63 y -

0.39, dependiendo del periodo. 

La Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en color blanco, 

muestra el valor más alto de la razón de dependencia de adultos promedio, mostrando 

observaciones entre 9.6 y 14.6 dependiendo del periodo. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, también presentan los valores más bajos de la razón de dependencia 

de adultos promedio. 

Destaca el estado de Quintana Roo, identificado con marcadores triangulares en 

color blanco, que ocupa el lugar 32° por su TMNI promedio, entre todas las entidades de la 

Federación, y que muestra el valor más bajo de la razón de dependencia de adultos que es 

de 4.1. 

Entonces, los estados más expulsores de migrantes estarían también entre los 

estados con la mayor proporción de adultos mayores, con 65 y más años, con respecto a la 

población en edad de 15 a 64 años, en comparación con los demás estados de la federación, 

afectados por la emigración masiva de la población en edad productiva, que abandona el 

país en busca de mejores oportunidades económicas, a medida que se ven obligados a 
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enfrentar mayores responsabilidades familiares, propias de su rango de edad, mientras se 

queda o regresa la población de edad más avanzada. 

Gráfica 28 

 
 

10. Razón de dependencia infantil por entidad (Gráfica 29) 

 

Al analizar las observaciones correspondientes a la razón de dependencia de infantil 

promedio en las entidades de la federación y la República Mexicana en su conjunto, entre 

2000 y 2020, podemos observar claramente, a través de la línea naranja de tendencia, que 

mientras más negativa es la TMNI promedio, la razón de dependencia infantil promedio 
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en comparación con los demás estados de la federación y la República Mexicana en su 

conjunto, cuya razón de dependencia infantil promedio se encuentra entre 40.0 y 53.6, 

presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de tiempo, y 

que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, referenciados con líneas 

punteadas, que marcan las coordenadas correspondientes a cada periodo en los ejes del 

plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron los valores más altos para la razón de dependencia de infantil promedio 

correspondiente a la media nacional. 

Destacan los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí que ocupan los 

lugares 5°, 3°, 7° y 8° entre los diez estados más expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores circulares de color verde, amarillo, rojo mate y blanco, que muestran los valores 

más altos de la razón de dependencia infantil promedio, que están entre 59.9 y 66.4, en el 

periodo 1 (2000-2005). 

La Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en color blanco, 

muestra los valores más bajos de la razón de dependencia infantil promedio, mostrando 

observaciones entre 26.8 y 38.3 dependiendo del periodo. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, también presentan algunos de los valores más bajos de la razón de 

dependencia infantil promedio. 

Entonces, los estados más expulsores de migrantes estarían también entre los 

estados con la mayor proporción de infantes de 0 a 14 años, con respecto a la población en 

edad productiva de 15 a 64 años, en comparación con los demás estados de la federación, 

afectados por la emigración masiva de la población en edad productiva, que abandona el 

país en busca de mejores oportunidades económicas, a medida que se ven obligados a 
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enfrentar mayores responsabilidades familiares, propias de su rango de edad, mientras se 

queda la población infantil debido a los riesgos que supone la emigración ilegal a EUA. 

Gráfica 29  

 

 

11. Tasa de fecundidad global por entidad (Gráfica 30) 
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promedio de cada mujer al final de su periodo fértil) promedio, tiende a ser ligeramente 

mayor. 

Así, los diez estados más expulsores de migrantes, identificados con marcadores 

circulares, alineados hacia el extremo izquierdo de la gráfica, con las TMNI promedio más 
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comparación con los demás estados de la federación y la República Mexicana en su 

conjunto, cuya tasa de fecundidad global promedio se encuentra entre 2.1 y 2.6, 

presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de tiempo, y 

que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, referenciados con líneas 

punteadas, que marcan las coordenadas correspondientes a cada periodo en los ejes del 

plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron los valores más altos para la tasa de fecundidad global promedio 

correspondiente a la media nacional. 

Destaca el estado de Guerrero, que se identifica con marcadores circulares de color 

verde, que muestra algunos de los valores más altos de la tasa de fecundidad global 

promedio, que están entre 2.3 y 3.1, con una TMNI promedio de entre -0.68 y -0.29, 

dependiendo del periodo. 

La Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en color blanco, 

muestra los valores más bajos de la tasa de fecundidad global promedio, mostrando 

observaciones entre 1.5 y 1.8 dependiendo del periodo. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, también presentan algunos de los valores más bajos de la tasa de 

fecundidad global promedio. 

Destaca el estado de Baja California Norte, identificado con marcadores triangulares 

en color café, que ocupa el lugar 33° por su TMNI promedio, entre todas las entidades de la 

Federación, y que muestra uno de los valores más bajo de la tasa de fecundidad global 

promedio que es de 2.0. 

Entonces, los estados más expulsores de migrantes estarían también entre los 

estados con la mayor proporción de hijos por cada mujer al final de su periodo fértil, en 
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comparación con los demás estados de la federación, por distintas causas relacionadas con 

la marginación.  

Gráfica 30 

 

12. Tasa de fecundidad de adolescentes por entidad (Gráfica 31) 
 

Al analizar las observaciones correspondientes a la tasa de fecundidad de adolescentes 

promedio en las entidades de la federación y la República Mexicana en su conjunto, entre 

2000 y 2020, podemos observar, a través de la línea naranja de tendencia, que mientras 

más negativa es la TMNI promedio, la tasa de fecundidad global promedio (número de 

nacimientos ocurridos en mujeres de entre 15 y 19 años que tienen lugar en un 

determinado año, por cada mil mujeres de 15 a 19 años a mitad de ese año) tiende a ser 

apenas un poco menor. 

Así, los diez estados más expulsores de migrantes, identificados con marcadores 

circulares, alineados hacia el extremo izquierdo de la gráfica, con las TMNI promedio más 
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fecundidad de adolescentes promedio, en comparación con los demás estados de la 

federación y la República Mexicana en su conjunto, cuya tasa de fecundidad de 

adolescentes promedio se encuentra entre 70.6 y 76.9, presentando TMNI promedio, entre 

-0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de tiempo, y que se identifica con los marcadores 

cuadrados de color blanco, referenciados con líneas punteadas, que marcan las 

coordenadas correspondientes a cada periodo en los ejes del plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentó el valor más alto para la tasa de fecundidad de adolescentes promedio 

correspondiente a la media nacional. 

Destaca el estado de Querétaro, que se identifica con marcadores circulares de color 

dorado, que muestra algunos de los valores más bajos de la tasa de fecundidad de 

adolescentes promedio, que están entre 60.4 y 65.4, con una TMNI promedio de entre -

0.50 y -0.18, dependiendo del periodo. 

La Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en color blanco, 

muestra los valores más bajos de la tasa de fecundidad de adolescentes promedio, 

mostrando observaciones entre 48.7 y 51.7 dependiendo del periodo. 

Posiblemente dado que la afectación debida al fenómeno migratorio en México se 

acentúa en los rangos de mayor edad y a que principalmente son los hombres quienes 

emigran en busca de mejores condiciones de vida para sus familias, la tasa de fecundidad 

de adolescentes no muestra una tendencia pronunciada en función de la TMNI, ya que esta 

variable se refiere al grupo poblacional de mujeres entre 15 y 19 años. 
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Gráfica 31  

 

13. ITAEE y Remesas EUA por entidad (Gráficas 32 y 33) 

 

Al analizar las observaciones correspondientes al indicador trimestral de la actividad 

económica estatal promedio en las entidades de la federación y la República Mexicana en 
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Mexicana en su conjunto, cuyo indicador trimestral de la actividad económica estatal 

promedio se encuentra entre 81.7 y 114.6, presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -
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de color blanco, referenciados con líneas punteadas, que marcan las coordenadas 

correspondientes a cada periodo en los ejes del plano. 

También observamos que en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron los valores más bajos para el indicador trimestral de la actividad económica 

estatal promedio correspondiente a la República Mexicana (la media nacional), lo cual se 

explica en gran medida por el crecimiento continuo de la economía a través del tiempo y 

no por el fenómeno migratorio en sí mismo, por lo que complementamos el análisis con 

una revisión puntual del año 2019 que se incluye a continuación. 

Gráfica 32 

 
Al analizar conjuntamente la tasa de migración neta internacional, el índice de actividad 

económica estatal y el volumen de remesas familiares recibidas desde EUA 

correspondientes al año 2019, para cada entidad de la federación y la República Mexicana 
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más expulsores de migrantes, alineados hacia el extremo izquierdo de la gráfica, con las 

TMNI más negativas. 

Por un lado, tenemos a los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, que son las 

tres entidades de la federación más receptoras de remesas familiares desde EUA (Gráfica 

32, círculos rojos), que acumularon por sí solos $10,369 millones de dólares, que representa 

28.8% del total de las remesas familiares enviadas desde EUA a México en 2019, con valor 

total de $36,045 millones de dólares. 

Estas tres entidades de la federación también se encuentran muy cerca de los 

estados con mayor actividad económica en 2019 (Gráfica 32, área del rectángulo color 

naranja), que se sitúan en la parte superior de la gráfica, y que presentan los índices de 

actividad económica estatal más altos, donde el estado de Guanajuato ocupa el 10° lugar 

por actividad económica entre todos los demás estados de la federación. 

Entonces, tenemos a los estados de Michoacán y Guanajuato que ocupan el lugar 4° 

y 1° entre los estados más expulsores de migrantes, con TMNI muy negativas de -0.36 y -

0.48, que reciben grandes volúmenes de remesas familiares desde EUA, lo que los coloca 

entre los tres estados más receptores de remesas, ocupando los lugares 1° y 3°, y que 

además tienen niveles de actividad económica de 119.8 y 117.3, muy cercanos o dentro de 

los diez estados con mayor actividad económica de la República Mexicana. 

Luego tenemos los estados de Puebla y San Luis Potosí, que ocupan el lugar 7° y 8° 

entre los estados más expulsores de migrantes, con TMNI muy negativas de -0.28 y -0.25, 

que reciben volúmenes medianos de remesas familiares desde EUA (Gráfica 32, círculos 

verdes), que ocupan el lugar 6° y 10° entre los estados más receptores de remesas familiares 

de EUA en 2019, con $1,763 y $1,331 millones de dólares, y que presentan niveles de 

actividad económica de 115.2 y 119.2, muy cercanos a 120, como lo presentan los diez 

estados con mayor actividad económica del país en 2019. 

Después tenemos los estados de Oaxaca y Guerrero, que ocupan el lugar 2° y 5° 

entre los estados más expulsores de migrantes, con TMNI muy negativas de -0.40 y -0.30, 

que reciben volúmenes medianos de remesas familiares desde EUA (Gráfica 32, círculos 
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verdes), ocupando el lugar 5° y 7° entre los estados más receptores de remesas familiares 

de EUA en 2019, con $1,804 y $1,738 millones de dólares, y que presentan niveles de 

actividad económica medianos de 102.6 y 108.6. 

Por último tenemos los estados de Zacatecas, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala, que 

ocupan el lugar 3°, 6°, 9° y 10° entre los estados más expulsores de migrantes, con TMNI 

muy negativas de -0.36, -0.28, -0.23 y -0.21, que reciben volúmenes menores de remesas 

familiares desde EUA (Gráfica 32, círculos blancos), ocupando el lugar 12°, 14°, 20° y 27° 

entre los estados más receptores de remesas familiares de EUA en 2019 con $1,117, $952, 

$703 y $254 millones de dólares, y que presentan niveles de actividad económica mediano 

y altos, de 103.1, 118.4, 127.6 y 119.9, dónde los estados de Querétaro y Tlaxcala ocupan 

el lugar 3° y 9° entre los diez estados con mayor actividad económica en 2019. 

Los diez estados más expulsores de migrantes, alineados hacia el extremo izquierdo 

de la gráfica, con las TMNI más negativas, acumularon en 2019 $16,531 millones de dólares 

de remesas familiares enviadas desde EUA, lo que representa 46% del total enviado a 

México. Tres de esas entidades, Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato, además estuvieron entre 

los diez estados con mayor actividad económica de ese mismo año, ocupando los lugares 

3°, 9° y 10°. 

Debemos considerar que los emigrantes mexicanos en EUA residen y generan sus 

ingresos en ese país y, por tal motivo, también pagan sus impuestos allá, lo que les da el 

derecho a gozar de servicios públicos como seguridad social y educación. Sin embargo, 

muchos de sus dependientes económicos, los que se quedan en México, que son 

mayormente mujeres, no pueden gozar de los mismos servicios, y por ello, si no cuentan 

con un empleo formal en México o las remesas familiares son el único ingreso que perciben, 

deben cubrir con esas remesas todos estos gastos. 

También hay que mencionar que las políticas antiinmigrantes impiden en muchos 

casos a los emigrantes mexicanos, ilegales en EUA, gozar debidamente de los servicios 

públicos, ante el temor de ser deportados a México.  
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Gráfica 33 

 

 

14. Tasa bruta de nupcialidad por entidad (Gráfica 34) 

Al analizar las observaciones correspondientes a la tasa bruta de nupcialidad promedio en 

las entidades de la federación y la República Mexicana en su conjunto, entre 2000 y 2019, 

podemos observar, a través de la línea naranja de tendencia, que mientras más negativa es 

la TMNI promedio, la tasa bruta de nupcialidad promedio (número total de matrimonios 

civiles por cada 1000 habitantes), tiende a ser mayor. 

Así, los diez estados más expulsores de migrantes, identificados con marcadores 

circulares, alineados hacia el extremo izquierdo de la gráfica, con las TMNI promedio más 

negativas, presentan una distribución similar de valores correspondientes a la tasa bruta de 

nupcialidad promedio, en comparación con los demás estados de la federación y la 

República Mexicana en su conjunto, cuya tasa bruta de nupcialidad promedio se encuentra 

entre 4.2 y 6.1, presentando TMNI promedio, entre -0.37 y -0.08, dependiendo del periodo 

de tiempo, y que se identifica con los marcadores cuadrados de color blanco, referenciados 

70

80

90

100

110

120

130

140

150

-0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20

In
d

ic
a

d
o

r 
Tr

im
e

st
ra

l 
d

e
 A

c
ti
v
id

a
d

 E
c

o
n

ó
m

ic
a

 E
st

a
ta

l 
(I

TA
E
E
)

(-) Expulsores          Tasa de Migración Neta Internacional x 100 habitantes          (+) Receptores

Migración Internacional, Actividad Económica y Remesas de EUA por Entidad

OAXGUA MIC

ZAC

GRO

HID

PUE

SLP

QUE

TLA
TOTAL
MEXICO

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

Elaboración propia con información de CONAPO, Proyecciones de la Población de México

y de las Entidades Federativas, 2016-2050.

BANXICO, Sistema de Información Económica, Balanza de Pagos, Remesas por Entidad Federativa. 07/17/2020.

INEGI, Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, 1T 1980 – 2T 2020 (PREVIO), 30/10/2020. AÑO BASE 2013

2019

BCN

10 ENTIDADES CON MAYOR
EMIGRACION INTERNACIONAL NETA

POR CADA 100 HABITANTES
(ESTADOS EXPULSORES)

1

2
3 4

56
7

8

9

10

TAMAÑO = VOLUMEN DE 

REMESAS FAMILIARES 

DESDE EUA

4 AL 10

Primeros 3

RESTO

10 ESTADOS CON 

MAYOR ACTIVIDAD 

ECONOMICA

(La Media

Nacional)



La migración y la mujer en México. Parte I. Ellas, las que se quedan. Javier Pascasio López 
 

74 
 

con líneas punteadas, que marcan las coordenadas correspondientes a cada periodo en los 

ejes del plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron los valores más altos para la tasa bruta de nupcialidad promedio 

correspondiente a la República Mexicana (la media nacional), y que esta ha estado 

decreciendo en el transcurso del tiempo, mostrando las mayores reducciones en los estados 

más afectados por el fenómeno migratorio, invirtiendo la tendencia para el periodo 4 (2016-

2019). 

Destacan los estados de Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Guanajuato que ocupan 

los lugares 2°, 4°, 5° y 1° entre los diez estados más expulsores de migrantes, que se 

identifican con marcadores circulares de color gris, azul, verde y naranja, que muestran 

algunos de los valores más altos de la tasa bruta de nupcialidad promedio, que están entre 

7.1 y 7.9, en el periodo 1 (2000-2005). 

También destaca el estado de Puebla, que se identifica con marcadores circulares 

de color marrón, que muestra algunos de los valores más bajos de la tasa bruta de 

nupcialidad promedio, que están entre 2.8 y 4.4, con una TMNI promedio de entre -0.51 y 

-0.22, dependiendo del periodo. 

La Ciudad de México, identificada con marcadores de asterisco en color blanco, 

muestra valores bajos de la tasa bruta de nupcialidad promedio, mostrando observaciones 

entre 3.2 y 5.1 dependiendo del periodo. 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, también presentan algunos de los valores más altos de la tasa bruta de 

nupcialidad promedio. 

Destaca el estado de Quintana Roo, identificado con marcadores triangulares en 

color blanco, que muestra los valores más altos de la tasa bruta de nupcialidad promedio 
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que es de 9.1 en el periodo 1 (2000-2005), y que podría explicarse por la gran cantidad de 

“destinos boda” que tiene esta entidad. 

Entonces, los estados más expulsores de migrantes estarían también entre los 

estados con la mayor proporción de matrimonios civiles y que, además, también presentan 

las mayores tasas de fecundidad global y de adolescentes. 

Gráfica 34  

 

 

15. Tasa de divorcios por entidad (Gráfica 35) 
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entidades de la federación y la República Mexicana en su conjunto, entre 2000 y 2019, 

podemos observar, a través de la línea naranja de tendencia, que mientras más negativa es 

la TMNI promedio, la tasa de divorcios promedio (número de divorcios por cada 100 

matrimonios civiles) promedio, tiende a ser menor. 
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Así, los diez estados más expulsores de migrantes, identificados con marcadores 

circulares, alineados hacia el extremo izquierdo de la gráfica, con las TMNI promedio más 

negativas, presentan los valores más bajos de tasa de divorcios promedio, en comparación 

con los demás estados de la federación y la República Mexicana en su conjunto, cuya tasa 

de divorcios promedio se encuentra entre 9.9 y 29.1, presentando TMNI promedio, entre -

0.37 y -0.08, dependiendo del periodo de tiempo, y que se identifica con los marcadores 

cuadrados de color blanco, referenciados con líneas punteadas, que marcan las 

coordenadas correspondientes a cada periodo en los ejes del plano. 

También observamos que, en el periodo 1 (2000-2005), cuando se presentaron las 

TMNI promedio más negativas, mostradas al extremo izquierdo de la gráfica, también se 

presentaron los valores más bajos para la tasa de divorcios promedio correspondiente a la 

República Mexicana (la media nacional), y que ésta también ha decrecido con el transcurso 

del tiempo. 

Destacan los estados de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí que ocupan los 

lugares 3°, 5°, 6° y 8° entre los diez estados más expulsores de migrantes, que se identifican 

con marcadores circulares de color amarillo, azul obscuro y blanco, que muestran los 

valores más bajos de la tasa de divorcios promedio, que están entre 2.6 y 6.3, en el periodo 

1 (2000-2005). 

Por otro lado, los estados menos expulsores de migrantes, identificados con 

marcadores triangulares, alineados hacia el extremo derecho de la gráfica, con las TMNI 

promedio positivas, también presentan algunos de los valores más altos de la tasa de 

divorcios promedio. 

Destaca el estado de Nuevo León, identificado con marcadores triangulares en color 

azul, que ocupa el lugar 28° por su TMNI promedio, entre todas las entidades de la 

Federación, y que muestra el valor más alto de la tasa de divorcios promedio que es de 60.5 

en el periodo 4 (2016-2019). 

Entonces, los estados más expulsores de migrantes estarían también entre los 

estados con la menor proporción de divorcios. Estos estados presentan algunas de las 



La migración y la mujer en México. Parte I. Ellas, las que se quedan. Javier Pascasio López 
 

77 
 

mayores tasas de fecundidad global, con las mayores tasas de matrimonios, y también el 

menor porcentaje de divorcios con respecto a los matrimonios civiles, no obstante, la 

separación familiar que resulta del fenómeno de la migración internacional. 

Gráfica 35

 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de la investigación 
 

Conclusión General 
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1. Los llamados países “Expulsores de Migrantes”, que incapaces de ofrecer a la 

mayoría de la población condiciones adecuadas para integrarse al modelo 

económico globalizado, les obligan a emigrar a otros países con mejores condiciones 

para su integración económica, y 

2. Los llamados países “Receptores de Migrantes”, que incapaces de integrar social y 

culturalmente a los inmigrantes extranjeros, en muchos casos han optado por 

reforzar la seguridad de sus fronteras, estableciendo políticas migratorias 

estigmatizantes y persecutorias, que han resultado en situaciones muy poco 

humanitarias y, en algunos casos, incluso criminales. 

Debido a su situación geográfica, como países colindantes, con amplias fronteras terrestres 

y marítimas, así como por las enormes diferencias económicas entre ellos, México y EUA 

son dos de los principales protagonistas mundiales del fenómeno migratorio. 

El fenómeno de la migración internacional en México ha presentado diferencias 

históricas en cuanto a las entidades de la federación más afectadas por el mismo y las 

posibilidades para emigrar dependiendo del género. Por ello, han sido mayormente las 

mujeres quienes han tenido que quedarse en sus comunidades de origen, al cuidado de sus 

familias y subsistiendo con los ingresos provenientes de una remesa familiar, enviada la 

mayor parte de los casos desde EUA, por su pareja o cónyuge que emigró a ese país. 

Las entidades de la federación más afectadas por el fenómeno de la migración 

internacional en México, que presentan las TMNI más negativas, y que llamamos “Estados 

Expulsores de Migrantes”, también tienden a presentar mayor concentración de mujeres, 

que se acentúa en las edades productivas y en adultos mayores, en comparación con otras 

entidades de la federación. 

En estas entidades pudimos observar ciertas tendencias en el comportamiento de 

algunas variables poblacionales, civiles y económicas, que limitarían las condiciones de 

igualdad para las mujeres que residen en ellas, en comparación con los hombres y con las 

mujeres que residen en otras entidades de la federación. Esta situación requiere la acción 
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conjunta de sociedad y gobierno para promover condiciones de igualdad que preserven los 

derechos de las mujeres. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), es la entidad del gobierno federal, 

que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y 

que coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres, cuyo objetivo general 

es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las 

mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, 

y que, por tanto, es el organismo más indicado para determinar las acciones adecuadas para 

apoyar a las mujeres que habitan las entidades más afectadas por el fenómeno migratorio 

en México que, como hemos visto en los resultados de la investigación, también enfrentan 

condiciones de vida desiguales que afectan algunos de sus derechos fundamentales. 

 

Conclusiones Individuales 

1. Concentración de población femenina por rango de edad y entidad 

Las entidades de la federación más afectadas por el fenómeno de la migración internacional 

en México, que presentan las TMNI más negativas, tienden a presentar mayor 

concentración de población femenina en los rangos de edad productiva y de adultos 

mayores, en comparación con otros estados de la federación.  

El fenómeno de la migración presenta retos y oportunidades diferentes para cada 

género, los riesgos y costos para poder emigrar ilegalmente a EUA, y las oportunidades de 

trabajo y de vida que ofrece ese país, a los emigrantes mexicanos, ha propiciado durante 

décadas, que la migración se concentre principalmente en los hombres. 

Con el paso del tiempo, esta tendencia ha cambiado. En 1990 México fue el sexto 

país más expulsor de mujeres migrantes, reportando 2 millones de mexicanas emigrantes; 

en los años 2000 y 2010 México ocupó el segundo lugar, reportando 4.1 y 5.6 millones de 

mujeres emigrantes; y, en 2017, México ocuparía el primer lugar mundial, reportando 6.1 
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millones de mexicanas emigrantes, seguido por la Federación Rusa, la India y China. Ese 

mismo año, México reportó 6.9 millones de hombres emigrantes, 13% más que las mujeres 

reportadas. 

 

2. Edad mediana por entidad 

Las entidades de la federación más afectadas por el fenómeno de la migración internacional 

en México, que presentan las TMNI más negativas, efectivamente tienden a presentar una 

concentración de población más joven en comparación con otros estados de la federación 

y la República Mexicana en su conjunto, la media Nacional. 

Las responsabilidades familiares y la ausencia de oportunidades adecuadas en sus 

propias comunidades, han resultado en la salida masiva de emigrantes mexicanos, 

principalmente hombres en rangos de edad productiva, que han emigrado fuera del país 

para mejorar las condiciones de vida de sus familias, enviando periódicamente una remesa 

familiar para asegurar su sostenimiento, manteniendo la edad mediana de estas entidades 

de la federación, por debajo de la correspondiente a la República Mexicana en su conjunto. 

 

3. Índice de envejecimiento por entidad 

Las entidades de la federación más afectadas por el fenómeno de la migración internacional 

en México, que presentan las TMNI más negativas, tienden a mantener un índice de 

envejecimiento ligeramente menor en comparación con los demás estados de la federación 

y la República Mexicana en su conjunto. 

La afectación no es tan evidente como en otras variables analizadas, posiblemente 

debido a que los rangos de edad considerados en el cálculo de este índice o incluyen las 

edades productivas, que son las más afectadas por el fenómeno migratorio en México. 

La Ciudad de México, en cambio, presenta índices de envejecimiento hasta de más 

del doble del correspondiente a la República Mexicana en su conjunto, que se explica por 

otros factores poblacionales que no tienen que ver con el fenómeno migratorio. 
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4. Esperanza de vida mujeres y hombres por entidad 

Las mujeres que residen en las entidades de la federación más afectadas por el fenómeno 

de la migración internacional en México, que presentan las TMNI más negativas, tienen una 

esperanza de vida notoriamente menor a la esperanza de vida de las mujeres que residen 

en las demás entidades de la federación, y a la media nacional (alrededor de 78.0 años). 

Aunque la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la esperanza de vida de 

los hombres, en todas las entidades de la federación, y en la República Mexicana en su 

conjunto, entre un 7.3% y un 8.2% dependiendo del periodo. 

Los estados más afectados por el fenómeno migratorio reportan menores excesos 

en la esperanza de vida de las mujeres con respecto a la de los hombres, mostrando niveles 

incluso inferiores al 6% en algunos periodos de tiempo. 

Las mujeres que viven en los estados más afectados por el fenómeno migratorio 

mantienen responsabilidades familiares no compartidas, sin condiciones de igualdad de 

género, lo que podría limitarlas para atender adecuadamente de su salud en sus propias 

comunidades, o fuera de ellas, lo que se reflejaría en una menor esperanza de vida, 

comparada con otras mujeres que viven en condiciones de responsabilidad más equitativas 

con sus parejas. 

La desigualdad es aún mayor si consideramos que en muchos casos, sus parejas que 

emigraron principalmente a EUA gozan de mejores servicios de salud y alimentación que 

los que pueden acceder sus familias en sus propias comunidades. 

 

5. Tasa bruta de natalidad por entidad 

La tasa bruta de natalidad en las entidades de la federación más afectadas por el fenómeno 

de la migración internacional en México, que presentan las TMNI más negativas, tiende a 

ser notoriamente mayor que en otras entidades de la federación menos afectadas por el 

fenómeno de la migración internacional, y que en la media nacional. 

Las altas tasas de natalidad en estas entidades pueden deberse a la falta de recursos 

suficientes para su mejor control y al rezago educativo. 
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6. Tasa bruta de mortalidad por entidad 

La mortalidad en las entidades de la federación más afectadas por el fenómeno de la 

migración internacional en México, que presentan las TMNI más negativas, tiende a ser 

ligeramente mayor que en otras entidades menos afectadas por el fenómeno de la 

migración internacional y que en la media nacional. 

La mayor tasa de mortalidad en estas entidades de la federación puede estar 

relacionada con los mismos factores considerados, que afectan la esperanza de vida de las 

mujeres en esas entidades. 

 

7. Razón de dependencia adultos por entidad 

La razón de dependencia de adultos en las entidades de la federación más afectadas por el 

fenómeno de la migración internacional en México, que presentan las TMNI más negativas, 

tiende a ser notoriamente mayor que en otras entidades de la federación menos afectadas 

por el fenómeno de la migración internacional y que en la media nacional. 

La naturaleza del fenómeno migratorio en México, que tiende a concentrarse en 

hombres en edades productivas que emigran a otro país para ofrecer mejores condiciones 

de vida a sus familias, resultaría en mayores poblaciones de mujeres que se quedan solas 

en sus propias comunidades, a cargo de sus familiares mayores y los de su pareja que ha 

emigrado, asumiendo en forma desigual la responsabilidad y cuidado de los adultos 

mayores de la comunidad.  

 

8. Razón de dependencia infantil por entidad  

La dependencia infantil en las entidades de la federación más afectadas por el fenómeno 

de la migración internacional en México, que presentan las TMNI más negativas, tiende a 

ser mucho mayor que en otras entidades de la federación, menos afectadas por el 

fenómeno de la migración internacional y que en la media nacional. 

La tendencia a concentrar mayor población en edades de entre 0 y 14 años, con 

respecto a la población en edad productiva, entre 15 y 64 años de edad, en estas entidades 

de la federación se puede deber a que, como ya hemos visto, el fenómeno migratorio en 
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México parece afectar más el segmento de la población en edad productiva, mayormente 

hombres, y a la tendencia a tener mayores tasas de natalidad.  

Por ello, las mujeres que se quedan solas en sus propias comunidades a cargo de sus 

familias, también estarían asumiendo en forma desigual, la responsabilidad y cuidado de 

los hijos. 

 

9. Tasa de fecundidad global por entidad 

La tasa de fecundidad en las entidades de la federación más afectadas por el fenómeno de 

la migración internacional en México, que presentan las TMNI más negativas, tiende a ser 

mayor que en otras entidades de la federación, menos afectadas por el fenómeno de la 

migración internacional y que en la media nacional. 

La mayor tasa de fecundidad global en estas entidades de la federación puede 

deberse a la falta de recursos suficientes para su mejor control.  

 

10. Tasa de fecundidad de adolescentes por entidad 

La tasa de fecundidad en adolescentes no parece mostrar ninguna tendencia relevante que 

tenga que ver con el fenómeno migratorio en México, por ello la mayor tasa de fecundidad 

en adolescentes podría deberse principalmente a la falta de educación al respecto. 

 

11. Remesas familiares  

México es uno de los países más receptores de remesas familiares en el mundo y, en 2019, 

ocupó el tercer lugar internacional, solamente superado por la India y China, acumulando 

un total de $38,500 millones de dólares, que representan alrededor de 2.9% del PIB. 

Para los estados de Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca, que ocupan el lugar 

tercero, quinto, cuarto y segundo entre los diez estados más expulsores de migrantes, que 

presentan las TMNI más negativas, los ingresos por remesas representaron entre 10% y 12% 

del PIB del estado. 

Las remesas familiares de EUA a México se envían principalmente para cubrir las 

necesidades básicas de las familias que permanecen en sus comunidades, tales como 

comida y vestido, salud, medicinas, hospital y atención médica, entre otros. 
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La periodicidad en el envío de remesas familiares es similar a la correspondiente a 

la retribución económica de los trabajadores, predominando el envío mensual, seguido por 

envíos quincenales y semanales, y el monto enviado con mayor frecuencia es menor a $200 

dólares, que se destinan mayormente a uno y dos dependientes económicos del remitente. 

Las remesas familiares provenientes desde EUA, al ser ingresos originados en aquel 

país, causan y cubren los impuestos correspondientes localmente, otorgando legalmente a 

los emigrantes mexicanos los derechos correspondientes de salud y educación entre otros. 

Las remesas familiares no otorgan ningún derecho de seguridad social a las familias 

de los emigrantes mexicanos que residen en sus comunidades de origen. 

  Los beneficiarios de las remesas familiares en México, que son principalmente 

mujeres, no adquieren ningún tipo de derecho de previsión o seguridad social, como 

corresponde a un salario laboral. 

Las remesas familiares por sus características podrían vulnerar los derechos de 

independencia e igualdad de género de las mujeres, que además de depender de estos 

ingresos para cubrir las necesidades básicas de la familia, no les proporcionan ningún tipo 

de seguridad para enfrentar la etapa de adulto mayor, poniéndolas en absoluta 

dependencia de las decisiones asumidas por su pareja o los hijos mayores, manteniéndolas 

permanentemente como dependientes económicos de estos. 

Por otro lado, las remesas sí que contribuyen al desarrollo económico del país, 

aportando miles de millones de dólares anualmente que se canalizan directamente al 

consumo privado y las recaudaciones derivadas de mismo, impulsando el crecimiento del 

PIB. 

 

12. Tasa bruta de nupcialidad 

La tasa bruta de nupcialidad en las entidades de la federación más afectadas por el 

fenómeno de la migración internacional en México, que presentan las TMNI más negativas, 

tiende a ser mayor que en otras entidades de la federación, menos afectadas por el 

fenómeno de la migración internacional y que la media nacional. 

Sin embrago, la tasa bruta de nupcialidad también muestra claramente un descenso 

a través del tiempo, presentando mayores reducciones en los estados más afectados por el 
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fenómeno migratorio, posiblemente debido al desequilibrio en la proporción entre 

hombres y mujeres, principalmente en los rangos de edad productiva, originado en el auge 

de la emigración de México a EUA del periodo 1 (2000-2005), lo que habría revertido la 

tendencia para el periodo 4 (2016-2019).  

De esta manera, las mujeres que ahora residen en las entidades de la federación con 

menores tasas brutas de nupcialidad se encontrarían en condiciones civiles desiguales que 

limitan sus derechos matrimoniales y parentales, no obstante que muchas de ellas 

enfrentan por sí solas las responsabilidades familiares, mientras sus parejas han tenido que 

emigrar al exterior en busca de mejores condiciones para el sostenimiento familiar, a través 

del envío periódico de una remesa. 

También hay que considerar la separación familiar implícita del fenómeno de la 

migración internacional y las restricciones impuestas por las políticas migratorias que 

enfrentan los emigrantes mexicanos, principalmente en EUA, imposibilitados por largos 

periodos de tiempo, incluso por décadas, para reunirse con sus familias y los requisitos 

presenciales para la celebración de matrimonios en México contenidos en el código civil de 

cada entidad de la federación.  

 

13. Tasa de divorcios  

La proporción de divorcios con respecto a los matrimonios en las entidades de la federación 

más afectadas por el fenómeno de la migración internacional en México, que presentan las 

TMNI más negativas, tiende a ser notablemente menor que en otras entidades de la 

federación, menos afectadas por el fenómeno de la migración internacional y que la media 

nacional. 

Nuevamente, las mujeres que residen en las entidades de la federación con menor 

proporción de divorcios con respecto al número de matrimonios, podrían encontrarse en 

condiciones civiles desiguales que limitan sus derechos matrimoniales y parentales, y que 

en este caso podrían afectar el derecho para disolver el vínculo matrimonial, tomando en 

cuenta que sus parejas han tenido que emigrar al exterior y que los requisitos para la 

disolución del vínculo matrimonial en México, contenidos en el código civil de cada entidad 

de la federación requieren la comparecencia de los cónyuges. 
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La naturaleza de las separaciones familiares impuestas por el fenómeno migratorio 

es tan drástica que, pueden ser suficientes para que ambas partes se vean obligadas a 

establecer nuevas relaciones familiares en sus propios lugares de residencia, en cuyo caso 

es necesario considerar ciertas facilidades legales que permitan regularizar la situación civil 

de las familias afectadas, preservando la igualdad de derechos entre todos los afectados. 

 

14. Nueva agenda de investigación 

Considerando que en 2017 México ocupó el primer lugar internacional como el país más 

expulsor de mujeres, resulta de la mayor importancia abordar el tema para conocer las 

condiciones de vida de “Ellas, las que se van”, quienes, como ya hemos visto, tienen su 

principal destino en EUA y por ello deberíamos al menos saber si luego de enfrentar los 

riesgos y costos que supone la migración ilegal a EUA, finalmente han encontrado mejores 

condiciones de igualdad en aquel país que en sus propias comunidades en México, y, con 

esta información, elaborar un panorama general de sus actividades, del ejercicio de sus 

derechos, su grado de integración a la globalización y a los modelos económicos basados 

principalmente en el consumo, conociendo en qué trabajan, en dónde viven, cómo es su 

retribución salarial en comparación con la de los hombres que también emigraron desde 

México, qué tipo de seguridad social y acceso a la salud disponen, cómo es la relación con 

las familias que dejaron en México y, en su caso, con la familia que están formando o con 

la que se están reuniendo en EUA. 

Recientemente, diversas asociaciones pro migrantes han dado a conocer el 

testimonio de una enfermera que reveló cómo varias mujeres migrantes fueron sometidas 

a histerectomías forzadas en el centro de detención de Irwin, Georgia, EUA, que es un 

centro para detención de migrantes a cargo del Centro de Migración y Control de Aduanas 

de EUA (ICE).13 

 
13 Organizaciones pro migrantes dieron a conocer el testimonio de una enfermera que reveló que mujeres fueron sometidas a 
histerectomías forzadas en el centro de detención de Irwin, en Georgia. 
https://www.milenio.com/internacional/migrantes-estados-unidos-denuncian-esterilizacion-a-mujeres 
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Este procedimiento quirúrgico para la esterilización femenina, aplicado sin el 

consentimiento de la mujer, constituye una violación aberrante a sus derechos 

reproductivos, por parte de un organismo que forma parte del gobierno de EUA y constituye 

una muestra de la brutalidad criminal que pueden alcanzar las medidas para evitar la 

migración ilegal de los países receptores de migrantes, hasta el punto de que el propio 

estado ejerza directamente la violencia contra la mujer a través de sus organismos e 

instituciones públicas. 

No obstante que el INMUJERES es la entidad del gobierno federal que coordina el 

cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva, el gobierno de 

México también está obligado a hacer valer los derechos fundamentales de las mujeres 

mexicanas que residen en el exterior y que han tenido que emigrar en búsqueda de mejores 

condiciones de vida de las que pudieron encontrar en su propio país. 

Por la naturaleza del fenómeno migratorio en México, que afecta a las mujeres que 

se quedan, y a las que se van, y que siempre tiene que ver con el legítimo deseo de ofrecer 

mejores condiciones de vida a sus familias, la agenda de investigación “La migración y la 

mujer en México”, pretende abordar un panorama más completo de las mujeres afectadas 

por la migración, presentando tres partes: 

Parte I.  “Ellas, las que se quedan” 

Parte II. “Ellas, las que se van” 

Parte III. “Las remesas familiares” 
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Irwin, en Georgia. 

• https://www.milenio.com/internacional/migrantes-estados-unidos-denuncian-esterilizacion-
a-mujeres 

 

• Con información de la redacción de BBC Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160530_migrantes_mexico_eeuu_desierto

_sonora_efectos_men 

 

• Con información de la redacción de CNN https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/27/no-

olvidado-estos-estadounidenses-encuentran-y-sepultan-a-los-inmigrantes-que-mueren-en-el-

desierto/ 

 

• Con información del Anuario de Migración y Remesas 2019 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2019 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/pibact/2013/default.html#Documentacion
https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos
https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160530_migrantes_mexico_eeuu_desierto_sonora_efectos_men
https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160530_migrantes_mexico_eeuu_desierto_sonora_efectos_men
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/27/no-olvidado-estos-estadounidenses-encuentran-y-sepultan-a-los-inmigrantes-que-mueren-en-el-desierto/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/27/no-olvidado-estos-estadounidenses-encuentran-y-sepultan-a-los-inmigrantes-que-mueren-en-el-desierto/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/27/no-olvidado-estos-estadounidenses-encuentran-y-sepultan-a-los-inmigrantes-que-mueren-en-el-desierto/
https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2019
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• Con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/ 

 


