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RESUMEN 

 

En esta investigación se presenta el tema de la migración un fenómeno social muy 

frecuente en nuestro tiempo por los diferentes factores que intervienen en nuestra 

sociedad mexicana, como la carencia laboral, pocas oportunidades de educación, 

inseguridad social y reunión con familiares en otros estados. De acuerdo a los datos 

del ENADID 2018 e INEGI 2020, se hace un análisis de los estados de la república 

y la cantidad de personas que salen y entran de cada lugar, la edad de las personas, 

los lugares que emigran cuando salen de país y las causas de su cambio de 

residencia. 
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I. Introducción 
 

La migración como fenómeno cotidiano en nuestros tiempos lo podemos leer en los 

periódicos, escuchar en la radio, ver en la televisión, conversar en muestras pláticas 

cotidianas con amigos, familiares o conocidos. Un fenómeno social que ha ido en 

aumento por la evolución de la economía mundial y que ha dejado de lado a los 

países que no logran tanto políticamente, infraestructura y socialmente adecuarse, 

y se quedan en los llamados tercer mundo.  

Este tipo de situación es un reflejo de la migración en diferentes países tanto de 

Europa, América, África, Oceanía y Asía en donde la mayor parte de la población 

emigran a uno de sus entidades dentro del mismo país para mejorar su calidad de 

vida o de manera temporalmente o definitivamente se van a otro país para mejorar 

su economía, calidad de vida, nivel educativo y bienestar social y psicológico. 

México es catalogo como de tercer mundo de acuerdo tanto a su infraestructura y 

el número de personas que viven en extrema pobreza y el mismo reflejo son las 

condiciones socioeconómicas, laborales, de salud entre otros en cuando las 

personas requieren algún servicio deben de acudir a los servicios particulares. Lo 

mismo pasa con los trabajos y un reflejo laboral, es la falta de empleos a recién 

egresados tanto en los estados del norte, sur, este y oeste de nuestro país. 

En el primer apartado se presenta los antecedentes de la migración a nivel 

internacional como nacional, rescatando los datos más importantes y el auge de la 

misma en México. En el segundo apartado se presenta, las teorías utilizadas en 

esta investigación desde el punto de vista de la teoría neoclásica y sistema mundial. 

En el tercer apartado, se presenta, los datos obtenidos del ENADID 2018 e INEGI 

2020 sobre la migración que ha sucedido en los últimos años, las edades de las 

personas que emigran, hacia donde van y cuantos regresan, las causas que los 

motiva a irse de su ciudad natal. En el cuarto apartado, se presenta, las 

conclusiones de esta investigación y las posibles soluciones. 
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Tipo de investigación: Cuantitativo. 

 

Problemática abordada 
 

Uno de los fenómenos más estudiados en la actualidad y que se han vuelto 

cotidianos en la mirada de las personas que ven la transición de las personas de un 

lugar a otro, es la migración, de los cuales muchos de las personas de todas partes 

del mundo buscar un mejor lugar de asentamiento con diferentes objetivos. 

Desde un ámbito internacional, en los años 1500 a 1800, dominaba el flujo de salida 

de Europa, debido a la colonización y un crecimiento económico. En unos 300 años 

los europeos llegaron a colonizar América, África, Asia y Oceanía (Tinker 1995; 

Lucassen 1995; Altman 1995; Heffernan 1999 citado en Massey, 2003). Massey 

indicaba que los emigrantes cayeron en cuatro clases: colonos agrarios, 

administradores, artesanos y empresarios que fundaron plantaciones para la 

producción de materias primas para el crecimiento de las economías mercantiles de 

Europa.  

Estas plantaciones requerían de abundante mano de obra barata, lo cual las cubrían 

trabajadores de Asia Oriental (Hui 1995; Vertovec 1995; Twaddle 1995 citado en 

Massey, 2003). Sin embargo, la mano de obra más importante era la de africanos, 

debido a que se efectuaba la migración forzada de esclavos africanos (Curtin 1969; 

Palmer 1992 citado en Massey, 2003). Continuando con Massey, por más de tres 

siglos, más de 10 millones de africanos esclavos fueron importados a las Américas, 

junto con los colones o europeos.  

En el periodo industrial la migración empezó en el siglo XIX, esto debido al 

desarrollo industrial en Europa y la expansión del capitalismo a las antiguas colonias 

en el Nuevo Mundo (Hatton y Williamson, 1998 citado en Massey, 2003). 
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Por otro lado, el primer periodo de globalización económica (flujos abundantes de 

capital, materias primas, transito de comercio internacional entre los continentes) 

fue de 1800-1929 emigrando el 60% a Estados Unidos de América y el 25% en 

Argentina, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

En el contexto mexicano, los flujos migratorios surgieron como consecuencia de la 

invasión de Estados Unidos de América en tierras mexicanas que culmino en 1847 

con el tratado de Guadalupe, en los cuales se quedaron con los estados de Texas, 

Nuevo México, Arizona y California. De acuerdo a los datos del CONAPO (2000) las 

primeras migraciones fueron registradas en el censo de 1900 debido a la revolución 

mexicana que emigraron con o sin documentos obteniendo un empleo informal en 

ese país. 

Con el paso de los años, la migración ha estado en constante cambios desde la 

revolución mexicana y por la participación del país Norteamérica, se veían en la 

necesidad de solicitar mano de obra mexicana, llevando a deportarlos en grandes 

cantidades en la gran depresión de 1929-1934 

En este periodo regresaron a México alrededor de 400 mil personas, esta fue la 

oleada más grande de deportaciones en la historia de los dos países (Alanís, 2005). 

Para la Segunda Guerra Mundial, en particular el 23 de agosto de 1942 el presidente 

de Estados Unidos, Franklin Roosevelt y de México, Manuel Ávila Camacho crearon 

el Programa Bracero que consistía en importación de la mano de obra, los 

trabajadores iban a Estados Unidos por una temporada y posteriormente 

regresaban a México, estas personas eran hombres de origen rural y orientados a 

trabajar en el país vecino en la agricultura, en condiciones legales, este programa 

movilizó alrededor de 5 millones de trabajadores.  

El programa llegó a movilizar entre 1954 y 1960 a un promedio de 350 mil 

trabajadores anualmente, y en julio de 1954, de manera sorpresiva, los empleadores 

del estado de Texas, acostumbrados a contratar mojados, solicitaron 60 mil 

braceros que debían ser contratados en quince días (Durán, 2007). El centro de 
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contratación de Monterrey llegó a contratar a 4 mil braceros diarios (Salinas citado 

en Duran, 2007).  

Asimismo, la gran oferta de la mano de obra, dio pie a que estadounidenses 

contrataran a personas de manera indocumentada debido a que los costos eran 

menores para ellos, de esta manera el mercado de trabajo bilateral, convirtió la 

importación de mano de obra en una práctica común. Se desató el movimiento 

paralelo de trabajadores indocumentados, que llegó a tener dimensiones 

semejantes a las documentadas, en los 22 años del programa ingresaron cerca de 

5 millones de indocumentados a Estados Unidos, este programa concluyó en 1964 

(Durán, 2007). Además de que el Programa Bracero pretendía solucionar la escasez 

de mano de obra en el campo, al mismo tiempo, fue un programa flexible como para 

implementar el programa ferroviario de corta duración (1943 y 1945), llegó a 

contratar a 130 mil trabajadores (Durán, 2007).  

Para los años ochenta del siglo pasado, en Estados Unidos se reformaron las leyes 

migratorias, se creó EL Acta de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) en 1986, 

para legalizar a indocumentados y crear nuevos programas de contratación de 

mano de obra. Debido a esta medida, alrededor de 2.3 millones de migrantes 

mexicanos sin papeles lograron su residencia entre 1987 y 1990 (Alba et al, 2010). 

Esto se convirtió en el instrumento que facilitó la migración legal desde México, 

logrando satisfacer la mano de obra de Estados Unidos y la crisis en México y el 

escaso empleo fue empujando a más personas al extranjero lo cual beneficio a los 

desempleados de México.  

En el año de 1987 México se integra al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), el cual tiene dos propósitos fundamentales, por una 

parte, constituye un marco normativo de las relaciones comerciales internacionales; 

por otra, funciona como foro para las negociaciones comerciales de los países 

miembros (Peña, 1986), en 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). La apertura comercial entre México y Estados Unidos, 
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genera la importación de alimentos más baratos que los productos nacionales, lo 

que ha provocado en los campos nacionales la movilidad hacia los centros urbanos 

y la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Y para el 2010 se crea la Ley 

SB 1070 aprobada por la gobernadora Jan Brewer en el estado de Arizona que 

criminaliza a los inmigrantes que no posean documentos y los que, por su 

apariencia, puedan ser inmigrantes, sin considerar que sean ciudadanos o 

inmigrantes legales. Entre las disposiciones de esta ley, proporciona a los policías 

locales la facultad para detener a personas, si tienen la más mínima sospecha de 

que se trata de un indocumentado (Hernández, 2010). 

A partir de la gran recesión de 2008-2009 en México, se genera un aumento de la 

informalidad del trabajo, y la persistencia en el desempleo (Álvarez Béjar, 2013 

(coord)). Esto sucedió debido a las corrientes migratorias que provenían de 

Centroamérica y México para abastecer a la maquila e industria automotriz 

(Vázquez, Miguel y Bocanegra Carmen; 2013). 
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II. Justificación 
 

La migración un fenómeno social muy visible en todas partes del mundo debidos a 

diferentes factores como la creciente demanda de trabajo con baja remuneración 

económica debido a una inflación estructura. Uno de los factores que llevan a que 

los mexicanos vayan a los Estados Unidos de América es por la reducción de 

empleo en México que lleva a una tentadora oferta de cumplir el sueño americano, 

sin importar la baja remuneración económica 

Hacer un análisis de los factores que llevan a la expulsión y atracción de los 

migrantes, es analizar los factores, así como, sucede con la migración interna, en 

donde las ciudades atraen a las personas de las zonas rurales, ofreciéndoles mayor 

empleo, bienestar y educación y el campo lleva que las personas del mismo lugar, 

se vayan por las condiciones económicas, sin crecimiento y bienestar. 

La mayoría de los migrantes se concentran en centros industriales y comerciales. 

Algunos elementos que han influido en los movimientos migratorios son las 

comunicaciones, tecnologías en lapsos de tiempos cortos. Por otra parte, el Tratado 

de Libre Comercio (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá ha contribuido 

en el fenómeno de la migración, en donde se exporta el 80% de los productos.  

Otros de los factores que influyen es buscar mejorar la calidad de vida y la mejora 

salarial. El migrante decide emprender la movilidad por su capital humano que se 

encuentra formado por sus características personales, experiencias, conocimientos 

etc., por tanto al saber el valor que tiene en el mercado de trabajo, elige migrar de 

manera temporal o definitiva hacia donde tenga mejores ingresos, al conocer el 

mercado laboral del país destino y comparando con el de origen da la pauta para la 

toma de decisión, que lo lleva a analizar la situación que presenta en su país 

comparándola con la del otro país, al obtener un diferencial alto esto sin lugar a 

dudas crea la iniciativa para llevar acabo la movilidad.  
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Según Lewis (1954) y particularmente, de Harris (1970) y Todaro (1976) “parten de 

la idea de que las migraciones se producen por las diferencias geográficas en la 

demanda y oferta de trabajo” (Lewis, 1954; Harris, 1970 y Todaro, 1976: 12). Los 

territorios que poseen abundante trabajo en relación con su capital tienen un nivel 

salarial bajo, mientras que aquellos países que poseen recursos laborales limitados 

en relación con su capital disfrutan de un nivel salarial más alto.  

Uno de los aspectos que provoca que los trabajadores de México migren a Estados 

Unidos, como producto de una actitud y una decisión individual de maximización de 

ingresos. Se considera que la decisión de migrar surge por elección racional de 

acuerdo con las necesidades de las personas, con el objetivo de tener mejores 

beneficios que no existen en el país de origen, sin lugar a dudas los migrantes toman 

la elección por el solo hecho de obtener una mayor utilidad monetaria en el 

extranjero.  

Las migraciones internacionales son producto de la dependencia de los países 

periféricos de los centrales, junto con otros factores económicos, políticos y 

sociales, el sistema mundial ha propiciado que las ciudades globales de Estados 

Unidos en las que se concentran una fuerza de trabajo calificado y un mercado para 

el sector servicio que es aceptada por la mano de obra migrante, genera que 

mexicanos sean atraídos por el mercado laboral, considerando que tengan un mejor 

empleo, remuneración y estilo de vida que en el país de origen. En este ámbito 

Estados Unidos funge como el país central y México como la periferia, debido a que 

México depende de Estados Unidos, existiendo una asimetría entre los países, 

Estados Unidos se beneficia de México. 

Los factores de atracción como un mejor estilo de vida, mejor salario, todo lo que 

conlleva un país desarrollado, contra los factores de expulsión como la poca 

oportunidad de empleo, problemas de condiciones económicas etc., motivan a que 

la gente migre. La globalización, los tratados, convenios, permanencia a organismos 

internacionales, genera una opción muy amplia de empleo. Pero sin lugar a duda 
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un factor muy importante son las redes migratorias, que son un puente atractivo 

para el flujo migratorio.  

Tomando en cuenta los factores de los emigrantes que entran y salen de México, 

así como de manera interna en México, se decide hacer esta investigación con el 

objetivo de conocer el número de porcentaje de migrantes que salen y entran del 

país tanto de manera internacional y nacional, que país emigran, el intervalo de 

edades y las causas principales de su emigración. 
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III. Planteamiento del problema  
 

A nivel internacional, La migración en otros países se genera en mayor medida en 

las regiones desarrolladas en donde existen mayores oportunidades de empleo y 

mejores ingresos, atraídos por las personas que tienen menos recursos. Los países 

más expuestos y que en mayor medida manda a mas emigrantes son la India, 

México y Rusia que ocupan los primeros lugares y Estados Unidos ocupa el primer 

lugar de la tasa de inmigración (el país que recibe el mayor número de inmigrantes 

en su territorio) de forma temporal o permanente. 

De acuerdo a los datos del ENADID, en los años 1990 a 2000 hubo un incremento 

de la migración en las regiones desarrolladas de 81.4 millones de migrantes a 104.1 

millones de migrantes que siguió en aumento para el 2005 y 2010 de 115.4 millones 

a 127.7 millones, en los cuales se logró observar una tendencia ascendente en el 

periodo de 1990-2010.  

Por otro lado, en las regiones menos desarrolladas la tendencia de la migración 

internacional ha ido en aumento con excepción del año 2000 que fue de 70.7 

millones de migrantes.  

De acuerdo a las zonas geográficas por continentes, el continente donde se 

presenta mayor migración internacional es en Europa con 48.4 millones en 1990 a 

69.8 millones en 2010, después sigue Asia con una tendencia ascendente de 50 

millones a 61.3 millones de 1990 a 2010 con excepción del año 2000 con 49.8 

millones, posteriormente esta Estados Unidos de América con un crecimiento 

significativo en la migración de 1990 a 2000 fue de 27.6 millones a 40.8 millones. 

Por otro lado, las áreas con menor migración internacional se presentan en África 

de 16.2 millones a 19.3 millones, América Latina y El Caribe de 7 millones a 7.5 

millones con menor migración en el periodo de 2000-2005 de 5.9 millones y 6.6 

millones, por último, Oceanía de 4.8 millones a 6 millones. 

Desde otra perspectiva, los países receptores de inmigrantes en el periodo del año 

2000-2010, es Estados unidos, el primer lugar de 34,988 a 42,813, seguido de Rusia 

de 13,259 en el 2000, disminuyendo para el 2005 con 12,080 y un mínimo aumento 
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en 2010 con 12,270 después, se presenta Alemania con 7,349 a 10,758 y en 

consecutivo se encuentra Arabia Saudita con 7,289 Canadá con 7,202 y Francia 

con 6,685 en el 2010. En últimos lugares se encuentran China (Hong Kong) con 

2,742, Costa de Marfil con 2,407 y Malasia con 2,358 en el 2010. 

La migración internacional a nivel mundial en el periodo de 1965 a 2010 se ha 

observado un incremento constante y representativo para 1965 fue de 75 millones 

de personas, en 1975 incrementó a 84 millones de personas, en 1985 era de 105 

millones de personas y en 1990 tuvo un aumento significativo a 154 millones de 

personas, en el 2000 de 175 millones de personas, en el 2005 de 191 millones de 

personas y en el 2010 de 214 millones de personas, de tal manera, se percibe un 

crecimiento abundante de 1965 a 2010. En los países tradicionales de la migración 

internacional la reunificación de la familia es un componente muy importante de 

inmigrantes en estos países. Por lo tanto, la admisión basada en la reunificación de 

la familia es un componente principal de la entrada de inmigrantes en esos países.  

Una de los países que más emigrantes llevan a Estados Unidos es la población 

mexica con un total de 11,714,500 personas en el país en el año 2016. Esta cifra 

representa el 97.33% del total de mexicanas y mexicanos que residen en el 

extranjero.242 Además, de los 10.7 millones de migrantes no autorizados en 

Estados Unidos, las personas de origen mexicano representan alrededor del 

50%.243 Por más de cien años, la migración mexicana se ha dirigido de forma 

distintiva hacia Estados Unidos, donde ciertamente la proximidad entre ambos 

países es un factor relevante. 

Los diferentes factores que influyen en las decisiones, son, la oferta de trabajo en 

donde su elasticidad aumenta o disminuye la disponibilidad de números de 

trabajadores que ofrece un salario, llevando a que las personas dejaran el campo y 

emigraran al sector urbano, aumentando la mano de obra y ayudo que el salario en 

el sector moderno aumentara para atraer más fuerza de trabajo, generando un 

equilibrio en lo que se oferta y se decide pagar. 
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Por otro lado, el sector rural en el pasado y en la actualidad, es el que menos se 

salario perciben los trabajadores, generando el fenómeno de la migracion 

A medida que la fuerza de trabajo dejó el campo y emigró al sector urbano, aumentó 

el producto de la mano de obra que permaneció ahí, por lo tanto, fue necesario 

pagar un salario más alto en el sector moderno para atraer a la nueva fuerza de 

trabajo, de tal manera la oferta de trabajo al sector moderno depende del salario 

que se pague en este sector (Ocampo et al., 1981:93-94). Así es, debido a que en 

el sector agrícola es menos pagado el trabajo, las personas deciden migrar a las 

ciudades urbanas donde el salario es mayor.  

Según, Isbister (1969) en México el salario de los trabajos es de manera negativa, 

haciendo una comparación en un incremento rápido de los trabajos y los salarios 

lentos. Isbister citado en Ocampo (1981) menciona las razones que el sector urbano 

no ha podido dar empleo a las personas que provienen de campo son por el uso de 

las tecnologías, las tarifas y mecanismos de comercio internacional, los sindicatos 

y la legislación salarial han provocado el aumento del salario en las ciudades. 

Visualizando los problemas que se sitúan para las personas de las poblaciones 

rurales, es importante la inversión en la educación y a la implementación de las 

actividades locales de las zonas rurales para que las personas se mantengan en su 

lugar de origen, la ejecución de políticas sectoriales para un equilibrio demográfico 

y una amplia comunicación entre académicos, políticos y empresarios para la 

coordinación del desarrollo de las regiones olvidadas. 

En los estados de la república mexicana, la movilidad interna ha aumentado de 

manera paulatina con el paso del tiempo y como consecuencia aumento la 

población en las zonas urbanas. En los años ochenta y noventa, los jóvenes fueron 

los migrantes principales que buscaban empleos y mejor calidad de vida y 

económico, afectados por el empleo, el sueldo y las condiciones del campo 

mexicano. 

Seguir analizado las zonas rurales, los escasos recursos y el deseo de mejorar su 

calidad de vida llevo a que los jóvenes se fueran a la ciudad para la búsqueda de 
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ingresos, al no encontrar soluciones inmediatas en sus problemas. Este 

desplazamiento, implico horas, días, semanas o cambio de residencias.  

En la actualidad las personas cambian de domicilios por cuestiones laborales en el 

país y se ha incrementado en las ciudades más desarrolladas por la posibilidad de 

un mejor salario. 
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IV. Objetivo 
 

 Conocer el número de porcentaje de migrantes que salen y entran del país 

tanto de manera internacional y nacional. 

 Conocer el país que emigran las personas. 

 Identificar el intervalo de edades de las personas migrantes.  

 Identificar las causas principales de la migración de las personas en el 

exterior como en el interior de la república 
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V. Marco teórico 
 

“La emigración internacional México-Estados Unidos, es un fenómeno con una 

historia de más de un siglo, lo cual ha llevado a estos países a mantener una mayor 

interacción en políticas internas e internacionales. A su vez el fenómeno de la 

migración es una de las fuentes constantes tanto de conflicto como de cooperación 

en la relación entre México y Estados Unidos” (Wayne, Cornelius, 1989:15). 

Por su complejidad cada país lo ha manejado de diversas maneras, lo que es cierto 

es que siempre va a involucrar un lugar de origen y de destino, en dónde intervienen 

una serie de características. Este fenómeno de movilización ha transformado 

comunidades enteras e incluso regiones, sin embargo, la emigración se ha 

adaptado a los cambios y transformaciones tanto internas como externas en 

diversos periodos de tiempo. 

Teoría neoclásica. 

Desde esta perspectiva autores como Lewis, 1954, Harris y Todaro 1970 (citado por 

Zenteno, 2000:231). “La decisión de migrar puede ser entendida en el ámbito 

regional como individual. En el ámbito regional, los flujos migratorios internos o 

internacionales pueden explicarse como resultado de diferencias geográficas de la 

oferta y la demanda de 1trabajo que hacen más atractivos los salarios en unas 

regiones que otras. En el ámbito individual, al concebir la decisión de migrar como 

resultado de un cálculo racional (costo beneficios) que permite la maximización de 

los ingresos al tener acceso a empleos mejor remunerados”1. (Todaro, 1969, citado 

por Zenteno, op. cit.:231). 

                                                             
1 La nueva economía de la emigración presenta una visión menos atomizada del individuo. La 

migración Internacional es entendida como una estrategia económica de los hogares, cuya finalidad 
es acrecentar el ahorro y diversificar las fuentes de ingreso, como consecuencia de la incertidumbre 
generada por la incompetencia de los mercados. El factor explicativo clave de este modelo 
conceptual es la incompetencia de los mercados de capital y laboral que no permiten a las familias 
de amplios sectores de la población administrar adecuadamente los riesgos inherentes al proyecto 
de inversión (vivienda, terreno, materia para la producción, etc.), la muerte temprana del principal 
proveedor económico del hogar, y finalmente la pérdida de una cosecha o el desempleo (Stark, 1991, 
citado por Durand 2000.: 231). 
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Cuando se hace mención a un ámbito regional, se refiere a que las personas 

emigran porque en su lugar de origen no existen las condiciones necesarias para 

quedarse, en cambio hay otros mercados que resultan más atractivos porque los 

salarios son mejor remunerados, el ejemplo más claro es la emigración Internacional 

entre México y Estados 

Unidos, en donde existen grandes diferencias en las tasas salariales y la oferta de 

trabajo entre estos países. En el ámbito individual tiene que ver cuando el emigrante 

percibe que el migrar hacia los Estados Unidos puede representar mejores 

oportunidades e ingresos que van a mejorar su estatus y esto va a ser fundamental 

para tomar la decisión. 

En las aportaciones que hace Lewis (1954 citado por Serrano, 2005:21), “sostiene 

la existencia ilimitada de mano de obra en los sectores tradicionales en los países 

menos avanzados, la cual puede ser absorbida en un sector moderno y dinámico 

que acumula capital y ahorro”. 

Para Todaro (1985 citado por Serrano, op.cit.:21), “la existencia de salarios más 

elevados en un país respecto a otro, se debe a que el trabajo es relativamente más 

abundante en el país más rico. En este caso, ocurre un movimiento libre del factor 

trabajo desde el país con salarios bajos hacía el país con salarios elevados. El país 

exportador de trabajo obtiene los siguientes beneficios: se reduce el desempleo 

interno, con las remesas aumentan la productividad, el consumo, el ahorro interno, 

los migrantes de retorno obtienen mayor capacitación y también se mejora la 

distribución del ingreso”. 

Obed Stark (1993, citado por Serrano, op.cit.:22) en su estudio hecho en Pátzcuaro 

en el estado de Michoacán ofrece una explicación acerca de la importancia en las 

diferencias salariales que hay entre México y Estados Unidos. “El trabajo constituye 

una evidencia empírica de por qué ocurre la migración al comprobar la hipótesis 

definida como carencia relativa. Este concepto se refiere a la necesidad que tienen 

las personas de un bien o servicio que observan que un migrante posee, por 
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consiguiente, los no migrantes, es decir, los más pobres consideran que a través de 

la migración pueden satisfacer esta carencia. 

Así pues, una vez que la migración laboral internacional empieza, las familias 

receptoras de remesas al elevar sus niveles de consumo, provocan que los que se 

quedan se sientan cada vez más pobres, y suponen que tienen las pruebas del éxito 

al observar que las familias de los migrantes tienen mayores niveles de consumo, 

aumentando con ello el deseo de migrar”. 

Bajo la misma teoría Graciela Malgesini, (1998, citado por Corona, 2003:5) 

menciona que 

“las migraciones Internacionales de trabajadores se producen por diferencias entre 

las tasas salariales; la eliminación de dichas diferenciales terminará con el traslado 

de trabajadores, las migraciones no tendrían lugar si dichas diferencias no 

existieran; la vía por la que los gobiernos pueden regular los flujos migratorios es a 

través de la regulación de los mercados de trabajo en los países receptores y/o 

emisores”. 

Esta teoría supone que la decisión de emigrar tiene que ver con el cálculo racional 

costo beneficio, que puede ser percibido de forma individual o regional, lo cual 

sugiere una mejor regulación sobre las tasas salariales tanto en el mercado 

mexicano como en el norteamericano de esta forma el fenómeno migratorio 

disminuiría en lo que no coincido tanto porque la emigración Internacional de México 

hacia Estados Unidos, tiene una larga tradición que envuelve una serie de factores 

y una regulación de tasas salariales no sería suficiente para detener el proceso, por 

muchos esfuerzos que se haga es un fenómeno que va a continuar. 

Teoría del sistema mundial. 

Portes, Walton, 1981; Sassen, 1988, (citado por Zenteno, op.cit.:232) “postulan 

como principal causa de la emigración la penetración de relaciones capitalistas de 

producción en países periféricos. En este sentido las poblaciones son desplazadas 

de sus formas tradicionales de vida como consecuencia de transformaciones 

económicas estructurales”. 
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Víctor Corona (op.cit.:5-6) “supone que esta teoría parte de las interpretaciones de 

la formación de un sistema mundial desde el siglo XVI, que se sustenta en el trabajo 

de Wallerstein y de una gran cantidad de sociólogos. Considera a las migraciones 

internacionales como parte de la dependencia de los países periféricos de los 

centrales o desarrollados, junto con otros factores económicos, políticos y sociales, 

así los flujos de trabajadores siguen a los flujos internacionales de bienes y capital, 

pero en sentido inverso, los argumentos son los siguientes: en el transcurso de los 

siglos, la penetración del capitalismo en las áreas periféricas en busca de riqueza, 

materias primas y beneficios ilimitados, creó una población propensa a la 

movilización geográfica. Actualmente, la lógica del mercado es expandirse 

geográficamente y funcionalmente, mediante el intercambio de los flujos 

económicos y de trabajadores”. 

En este caso, se puede hablar que la emigración internacional entre México y 

Estados Unidos se da por la dependencia de intercambio económico 

principalmente; en donde México se coloca entre los países periféricos o en 

desarrollo en el cual su crecimiento depende en gran parte de sus exportaciones 

con el país vecino y los ingresos que se derive del Producto Internacional Bruto, 

pero al no lograr un crecimiento y una balanza de pagos estable, además de la 

ausencia de un mercado competitivo genera niveles de desempleo y bajas tasas 

salariales lo que trae como consecuencia que exista una dependencia no solo de 

tipo económico sino también de emigrantes y dadas las condiciones sociales y 

económicas que existen en este país periférico (México) su población se moviliza 

hacia países industrializados o desarrollados como lo es Estados Unidos. 

La Teoría de redes migratorias. 

Corona (op. cit.:6) señala que “en la década de los 80´s del siglo XX, en el marco 

de la corriente revisionista de las teorías clásicas y ante la incapacidad de estas de 

dar respuesta a las nuevas preguntas, surgieron nuevos enfoques teóricos y 

metodológicos, como los enfoques micro analíticos, los enfoques de la historia de 

la familia, los estudios del ciclo vital y las teorías de las redes. Desde estos nuevos 



 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LA CDMX,  

CAUSAS Y EFECTOS. 

 
 

 
18 

 

enfoques, se van a descubrir la existencia de los flujos o redes migratorias 

marcando la direccionalidad y periodización de las migraciones. Estás teorías 

surgen para intentar explicar la existencia de ciertas continuidades en los flujos 

migratorios”. 

Massey, Alarcón, Durand y González (1993:171) entienden por redes sociales en 

torno a la migración “los lazos que vinculan comunidades remitentes y puntos 

específicos de destino en las sociedades receptoras, estos nexos unen a los 

emigrantes y no emigrantes dentro de un entramado de relaciones sociales 

complementarias y de relaciones interpersonales que se sostienen gracias a un 

conjunto informal de expectativas reciprocas y de conductas prescritas”.2 

“La sociología económica de la inmigración considera que toda actividad implícita 

en la organización económica esta socialmente orientada, y sus principales actores 

económicos (empleadores y trabajadores) forman parte de una estructura social que 

influye de manera determinante en sus acciones” (Portes, 1995, citado por Zenteno, 

op.cit.:233). Las redes tienden a apoyar el proceso e incluso incrementar los índices 

migratorios y va a dinamizar el mercado laboral. Las redes no son una característica 

propia de las migraciones estas se van formando e interactúan en otros ámbitos de 

la cotidianeidad, aunque en el caso de la emigración internacional se va adaptar a 

todo tipo de emigrante, pero principalmente a los emigrantes indocumentados. 

Algunos autores, interesados en esta teoría de redes han realizado algunos 

estudios, por ejemplo “en África, los antropólogos sociales ingleses empezaron a 

retomar la perspectiva de redes para explicar los procesos migratorios hacia la 

región copper belt” (Mitchell, 

                                                             
2 García y Verea (1988:51-54) hacen una clasificación sobre los tipos de emigrantes mexicanos en 

Estados Unidos señalan que existen: a) los Migrantes Extranjeros Admitidos Legalmente y b) 
Migrantes Indocumentados. En el primer caso existen dos tipos: los no Inmigrantes, es decir, aquélla 
persona que fue admitida en territorio norteamericano por un tiempo o propósito definido, y los 
inmigrantes son los extranjeros que han sido admitidos por las autoridades estadounidenses para 
residir de forma definitiva en Estados Unidos. Dentro de la clasificación de Migrantes 
Indocumentados hace referencia a cualquier extranjero en Estados Unidos que, en un momento 
dado, está sujeto a deportaciones por violar el derecho migratorio de este país. 
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1959; Scuthal, 1964, citado por Durand op.cit.:253). Por su parte, Margaret Grieco 

(1987, citado por Ramella: 19-20), “estudia la emigración en cadena a través de 

grupos de parientes de obreros escoceses hacia un centro industrial de Inglaterra, 

en una situación de fuerte competitividad entre la fuerza de trabajo nativa y la 

inmigrante, empleadas en ocupaciones precarias. Grieco pone en discusión el 

modelo epidemiológico, demuestra en su investigación, que son los vínculos 

personales fuertes los que transmiten la información sobre el trabajo a los 

potenciales emigrantes, garantizando su incorporación a la localidad del arribo”. 

Grieco (citado por Ramella 1995:20) “polemiza con Granovetter y con la tesis de 

este, según la cual son vínculos débiles los que posibilitan el acceso a nuevas 

oportunidades de trabajo y por tanto la movilidad ocupacional, y no los vínculos 

fuertes porque estos últimos a diferencia de los primeros no serían capaces de 

transmitir informaciones diferentes de las que ya poseen los actores, por cuanto 

ellos estarían, por definición, con individuos similares”. 

Ramella (op.cit.:20) “menciona que la fuerza de una relación social está dada por el 

reconocimiento de relaciones reciprocas, y no por el hecho de que los individuos 

estén físicamente próximos. No es la frecuencia del contacto derivado de la 

proximidad física lo que da fuerza a un vínculo, como de todas maneras, ha 

certificado toda la historia de emigración: la distancia geográfica que separa al 

individuo A del individuo B no impide si entre ambos se reconocen obligaciones 

reciprocas que el vínculo sea sólido, se reproduzca y funciones según las 

expectativas de ambos y que, por tanto, la información se transmita”.3 En América 

Latina se empezó a retomar la perspectiva de redes para explicar las migraciones 

internas e internacionales. Matos Mar (1968, citado por Durand op.cit.:253), 

“profundizó en las motivaciones sociales como causa fundamental en la emigración 

interna en Perú (1968)”. Aunque hay que señalar que algunos estudios que se 

                                                             
3 La información se difunde, como en las epidemias, porque los individuos de determinado pueblo viven en 

contacto uno con otro (Grieco, 1995, citado por Ramella op.cit.:8). 
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realizan en América Latina hacen referencia a las redes migratorias con el término 

cadenas migratorias. 

El trabajo de Bjerg (1995 citado por Ramella, op.cit.:29), se sitúa en algunas 

comunidades argentinas y señala “que la red no se define sólo a partir de sus 

ámbitos espaciales, sino que la densidad de las fuentes disponibles para una 

comunidad tan pequeña como la demo-argentina, le permite reconstruir una trama 

de relaciones personales que hace posible superar hasta cierto punto. Bjerg, 

subraya el papel de las redes sociales en los flujos migratorios, hay un amplio grupo 

de trabajos que destaca el papel de las redes parentales y regionales en los destinos 

u ocupaciones de los migrantes en su contexto sociales”. 

Por su parte, en México esta teoría empieza a ser relevante durante la época del 

Programa Bracero, pero cobra importancia en los ochenta cuando “algunos 

investigadores interesados en el estudio del fenómeno migratorio entre México-

Estados Unidos, centraron su atención sobre la importancia de las redes sociales 

(Mines, 1981, Massey, 1987), en esta época las redes sociales que sustentaban la 

migración se encontraba en un momento de esplendor” (Durand, op. cit.:253). 

Aunque la emigración internacional entre México y Estados Unidos está 

experimentando una fase dinámica, las redes siguen siendo un medio fundamental 

para la construcción de nuevas regiones de origen y destino, así como una mayor 

diversificación de sectores laborales, esto implica una mayor interacción social, 

política y económica entre ambos países. 

Hoy en día han alcanzado gran importancia en el proceso migratorio de tal forma 

que lo convierte en un medio de acceso y oportunidad en como cruzar la frontera 

con menores riesgos, es una forma de financiamiento para el pago de viaje y 

alojamiento al momento de arribar, a través de ella sabes cómo y dónde encontrar 

trabajo, aunque esto último depende mucho del tipo de relación que se tenga. 

Además, permite mantener una mejor interconexión con la comunidad de origen, lo 

cual tiende a producir una serie de relaciones interpersonales que mantienen unidas 

a las dos comunidades (la de origen y la de destino) va construyendo a través del 
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tiempo espacios o estructuras sociales que va a motivar a otros individuos a tomar 

la decisión de partir y una vez que este inmerso dentro de la red va a percibir los 

beneficios. 

Causas. 

La mayor parte del periodo de 1965 a 1982, la economía mexicana se expandió 

rápidamente, con excepción de algunas bajas en 1975 y 1976, regularmente logro 

incrementar índices excesivos de 6 por ciento por año (Cerrutti and Massey: 

2004:21). “Este crecimiento económico derivado del modelo económico de 

desarrollo aplicado rápidamente en países en desarrollo después de la segunda 

guerra mundial mejor conocida como Industrialización y Sustitución de 

Importaciones su objetivo fundamental era crear y sostener un mercado interno que 

sirviera de trampolín para el crecimiento económico” (op. cit.:21). 

Este modelo pudo sostener la economía durante varios años, pero a finales de los 

setenta y principios de los ochenta se vio amenazado ante una crisis internacional 

de petróleo, que provoca la caída de los precios de este recurso natural, además de 

la implementación del modelo neoliberal a nivel nacional, dando como resultado una 

crisis financiera y por consiguiente la devaluación del peso, pero no sólo eso a 

principios de los ochenta la deuda externa también había crecido y México debía 

pagar a Estados Unidos , lo que impidió un crecimiento económico. 

Ante estas condiciones, México tuvo que abandonar el modelo de sustitución de 

importaciones y realizo una reestructuración económica que lo llevó a adoptar el 

nuevo modelo económico neoliberal, para intentar competir con un mercado 

internacional globalizado. En 1986, México ingresa al Acuerdo General de Tarifas y 

Aranceles (GATT) y posteriormente en 1992 firma el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 

“Dichos procesos llevados a cabo en especial énfasis a partir de los ochenta se 

planteaban contribuir al desarrollo y la expansión armónica del comercio mundial y 

servir de catalizador para una cooperación internacional más amplía, acotaba 
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explícitamente el Tratado de Libre Comercio de 1992, que pretende ser un molde 

para un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), constituye un espejo 

de la modalidad de integración prefigurada por Estados Unidos” (Delgado y Mañan, 

2005:9). 

En este sentido, aquellas partes de México severamente afectadas por la inflación, 

el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida desde 1982, la emigración a 

Estados Unidos ha aumentado, convirtiéndose en una estrategia de supervivencia 

familiar. De esta forma, estados, localidades y familias que carecían de una tradición 

migratoria hacia Estados Unidos se han visto impulsados a esta corriente. Sin 

embargo, en México este nuevo modelo económico no tuvo los efectos que se 

esperaba, así tenemos que, a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre 

Comercio, la migración internacional adquiere un nuevo dinamismo complementado 

con la crisis económica de los ochenta y noventa respectivamente, que han hecho 

que cada vez haya una mayor relación entre estos dos países, los siguientes datos 

nos dan una idea de la magnitud que ha alcanzado el fenómeno migratorio entre 

estos países. 

En México la emigración internacional era una característica propia de algunas 

regiones del occidente principalmente, en donde existe una larga tradición y la 

población que emigraba en su mayoría fue de tipo rural, pero, a partir de los ochenta 

se empieza a notar una mayor participación de migrantes de origen urbano tanto 

del centro, sur y occidente del país. “Lo que es más se volvió evidente en los años 

ochenta la tendencia hacia una mayor diversidad y dispersión geográfica de lugares 

de origen” (Cornelius, op.cit.:24). “La liberalización y los programas de ajuste 

estructural de los ochenta y noventa hicieron que las cargas de ajuste estructural 

cayeran sobre todo en las clases medias y bajas” (Smith, 2003:295). 

En la investigación de Lourdes Arizpe (1983:9-10) “muestra que la migración hacia 

Estados Unidos no es un simple desborde de la migración rural interna y que a pesar 

del éxodo rural y la migración extra-fronteras se hallan interrelacionados, 
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constituyen dos movimientos distintos en lo que respecta a ritmos y selectividad del 

tipo de migrantes involucrados”. 

Jorge A. Bustamante (citado por Zúñiga, 1992: 49), en su primera hipótesis afirma 

que la emigración de mexicanos a Estados Unidos ha respondido más a los cambios 

de política norteamericano que a los factores de expulsión imperantes en México; 

la segunda habla del volumen de migración y sostiene que este “ha estado 

inversamente relacionado con los incrementos del desempleo en Estados Unidos y 

directamente relacionado con la mano de obra barata en este país”. Esta postura 

hace énfasis en que la migración internacional ha ido evolucionando y se ha ido 

adecuando a las políticas norteamericanas y que en gran medida ha dependido de 

la oferta y demanda de Estados Unidos. 

Cornelius (1989, citado por Zúñiga,1992:50) “establece que el flujo de mexicanos 

hacia Estados Unidos responde principalmente a los siguientes factores: a) la fuerza 

y constancia de la demanda de obreros mexicanos en la economía posindustrial (de 

Estados Unidos) ; b) el impacto de las variables demográficas de la Unión 

Americana sobre la composición de la fuerza laboral de ese país; c) los efectos 

macroeconómicos positivos de la emigración mexicana sobre la economía 

norteamericana; d) larga tradición emigratoria que existe en por lo menos ocho 

entidades federativas en México que históricamente han sido las emisoras de fuerza 

de trabajo hacia Estados Unidos ; e) los cambios en los patrones migratorios de 

México, principalmente el hecho de que ha estado creciendo el flujo de emigrantes 

de origen urbano; y f) las modificaciones jurídicas más recientes”. 

En los tres primeros incisos supone que la emigración está determinada por 

demanda de mano de obra mexicana en un país desarrollado se dirigen hacia los 

países industrializados como la Unión Americana y que a la vez el mercado de ese 

país demanda personas que estén dispuestas a trabajar con bajos salarios y que la 

población norteamericana no está dispuesta a aceptar porque no cumple con la 

condiciones mínimas de seguridad y los salarios son bastante bajos, pero que la 



 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LA CDMX,  

CAUSAS Y EFECTOS. 

 
 

 
24 

 

población inmigrante mexicana los toma porque en muchos casos son ilegales y 

temen a la deportación. 

Continuando con el mismo autor, menciona una larga tradición de algunas entidades 

del país en este fenómeno, sabemos que durante décadas la migración era muy 

frecuente en el occidente lo que permitió que se consolidaran las redes migratorias 

las cuales representan un capital social muy valioso para los migrantes, porque se 

va diversificando la información sobre los lugares de destino en dónde se puede 

garantizar un mejor nivel al que aspiran. El autor hace mención también sobre “el 

capital de conocimientos, aptitudes 

y relaciones que se ha venido heredando de padres a hijos, a lo largo de este siglo, 

y que esto va facilitando la acumulación, esto sucede que los nietos y bisnietos de 

los migrantes estarán en mejores condiciones para migrar a Estados Unidos y para 

soportar los obstáculos que se les presente”. 

Es decir, las condiciones que vivieron las primeras generaciones no van a ser las 

mismas para las generaciones posteriores, porque se va crear una infraestructura 

para migraciones futuras que va a dar sustento al proceso migratorio, y esto va a 

facilitar el viaje. Además, influyen aspectos como una larga tradición que se tiene 

en determinadas regiones o comunidades que va a condicionar la salida. 

Otros cambios importantes que se señala, es que hay una mayor diversificación de 

emigrantes provenientes de áreas urbanas y que empieza a tener presencia sobre 

todo después de las crisis económicas de los ochenta, sin duda las políticas 

norteamericanas después de los ochenta van a ser más restrictivas sobre todo 

porque a partir de ese momento es cuando empieza a crecer el volumen de la 

emigración con mayor intensidad que en décadas posteriores , aunque son más 

evidentes las cifras en los noventa . La política implantada en 1986 (Ley de Reforma 

y Control de Inmigración, IRCA), creó las condiciones para que se diera la 

reunificación familiar, por lo que va aumentar el número de niños y mujeres que 

emigran hacia Estados Unidos. 
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De acuerdo a los estudios realizados por Víctor Zúñiga (op.cit.:69-71) en cuatro 

municipios del estado de Nuevo León, “deduce que la migración internacional tiene 

que ver con los cambios y características de la demanda de trabajadores mexicanos 

en Estados Unidos (legislación, estructura demográfica, mercado laboral) 

constituyen en su conjunto, las condiciones necesarias del flujo migratorio de 

México hacían ese país. Considerando solamente ese tipo de condiciones de orden 

macroeconómico, no se puede explicar el hecho de que ciertas regiones del país 

han sido persistentemente las emisoras de mano de obra mexicana hacia Estados 

Unidos y sólo se explica parcialmente el volumen del flujo migratorio internacional”. 

El autor señala que también tiene que ver con “los cambios y características de la 

oferta de trabajadores mexicanos hacia el mercado laboral de Estados Unidos. Las 

condiciones de orden cultural constituida por las tradiciones migratorias que 

incluyen: redes parentales presentes en ambos lados de la frontera; conocimientos 

precisos sobre el comportamiento del mercado laboral, información de la legislación 

migratoria norteamericana estrategias para aprovechar en beneficio propio las 

coyunturas legislativas, o en su defecto para burlar las leyes migratorias ; sistemas 

de apoyo mutuo, fundado en lazos parentesco o de amistad que facilitan, sostienen 

y perpetúan la migración internacional. Estás tradiciones migratorias internacionales 

se transmiten de generación en generación a la manera de los conocimientos 

especializados y de las culturas valiosas. Dicho proceso de socialización como 

ingrediente de una cultura ocupacional a la que acceden los niños desde temprana 

edad” (op.cit.:69-71). 

Como se había mencionado la emigración responde a los cambios estructurales en 

las economías de ambos países, por un lado, México al no poder absorber la mano 

de obra provoca que muchos mexicanos se inserten en el mercado laboral 

norteamericano y este a su vez esté en condiciones de absorber porque genera 

muchos beneficios. Sin embargo, se ha señalado que las causas de la emigración 

no responden solamente a condiciones económicas sino tiene que ver con 

cuestiones sociales, políticas, demográficas y culturales. 
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En los estudios que realiza Antonio Yunez (2003.:292), su trabajo se circunscribe a 

los aspectos de la economía mexicana que impulsan la emigración internacional. 

“Sostiene que la oferta de trabajo hay, en general, cuatro fenómenos relacionados 

entre sí que promueven la emigración internacional: a) las diferencias de salarios 

entre las economías de origen y de destino; b) la falta de opciones de trabajo en el 

país expulsor; c) los beneficios económicos de las remesas de los migrantes en su 

país de origen, y d) la existencia de redes en el extranjero de emigrantes en las 

zonas expulsoras”. 

Considerando que la emigración internacional de México hacia Estados Unidos es 

eminentemente laboral, dado que en México no siempre se obtienen las 

expectativas de vida que se espera, estas condiciones obligan a la población a 

emigrar, pues el mercado norteamericano no le ofrece los mejores salarios y 

empleos, pero si oportunidades que en México no se puede disponer. Por otra parte, 

los fuertes desequilibrios económicos que existen en el país han provocado que las 

tasas de desempleo asciendan en las últimas décadas. 

Como menciona Yunez (op.cit.:334) la migración también tiene que ver con 

“fenómenos que han afectado la economía mexicana durante las últimos tres 

lustros, inflación y bruscas devaluaciones del peso frente al dólar, reducción del 

crecimiento del Producto Interno Bruto y deterioro de los salarios reales, así como 

las políticas de cambio estructural y de transición a una economía de libre mercado, 

alentaron la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos”. 

Por otra parte, la entrada de remesas representa una fuente de divisa importante 

tanto para el país, la región y la familia, en este último caso el hecho de que una 

familia perciba los beneficios de la emigración a través de las remesas va a producir 

que se siga emigrando porque observa que se obtiene mayores beneficios al 

emigrar que si se quedara en su lugar de origen. 

No obstante, la migración internacional México-Estados Unidos ha venido 

registrando algunas transformaciones a partir de los ochenta, adquiere una 
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dinámica que lo hace ver diferente a la tradicional migración de los años 60’s y 70’s. 

Una vez que se han analizado algunas de las causas de la migración desde diversos 

autores nos permite entender en cierta forma porque la migración ha adquirido un 

nuevo dinamismo. 

Entre las principales tendencias que presenta la nueva era de la migración como lo 

señala Tuiran (2000:19) se resume en los siguientes puntos: “una mayor 

complejidad y heterogeneidad del flujo migratorio; una creciente diversificación 

regional del flujo. El origen geográfico de los emigrantes se ha extendido más allá 

de las entidades y municipios de emigración tradicionales, una cada vez notoria 

presencia de emigrantes procedentes de las zonas urbanas; una creciente 

diversificación ocupacional y sectorial de los emigrantes tanto en México como en 

la Unión Americana. Los emigrantes que desempeñan una ocupación agrícola ya 

no son mayoritarios ni en su lugar de origen ni en el de destino; una cada vez mayor 

propensión de los inmigrantes mexicanos a prolongar su estancia en Estados 

Unidos o a establecer su residencia en ese país; con el siguiente desgaste de los 

mecanismos de circularidad del fenómeno”. Estás nuevas características que ha 

asumido la migración internacional en las últimas décadas encuentra su correlato 

en una serie de acontecimientos ocurridos en las últimas décadas que tiene que ver 

con el contexto nacional e internacional. 

Panorama general de la emigración internacional en México. 

La migración internacional México-Estados Unidos que ha sido considerara de 

naturaleza laboral ha adquirido gran relevancia a lo largo de su historia. Esta 

interacción que se da entre estos dos países en algún momento ha sido de 

cooperación, de conflicto e incluso de intercambio. México durante más de un siglo 

se ha caracterizado por su movilidad internacional y conforme ha transcurrido el 

tiempo se ha ido colocando entre los países emisores con mayores índices de 

emigración internacional. 
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“Aunque no se le reconozca como tal, México es un país de emigrantes; el más 

importante del mundo en la actualidad” (Delgado y Mañan, op. cit.:9). De acuerdo 

con datos que arroja la Encuesta Continua de Población (Current Population Survey 

o CPS por sus siglas en inglés) en su suplemento de marzo de 2002, enumera a 

9.9 millones de personas nacidas en México que viven en Estados Unidos, de los 

cuales 55.4% son hombres y el resto mujeres. Ese total de mexicanos representa 

el 3.5% de la población total estadounidense” (Cruz, Rodolfo, 2004:39-40). 

“Estados Unidos es el país de mayor inmigración en el mundo y el contingente de 

inmigrantes mexicanos constituye el núcleo mayoritario 28.7 por ciento” (CONAPO, 

2005, citado por Delgado y Mañan, op. cit.:13). “Se estimaron en 400 000 los 

mexicanos que establecieron su residencia en Estados Unidos en 2004, esta cifra, 

según estudios de la ONU para 2000-2005, sitúa a México como el principal emisor 

de emigrantes, seguido por China (390, 000) e India (280,000), según estimaciones 

de la Organización de Naciones Unidas”, (World Economic and Social Survey, 2004 

citado por Delgado y Mañan op.cit.:13). 

“Si bien la intensidad migratoria internacional varía territorialmente 96.2% de los 

municipios del país registra algún tipo de vínculo con la migración internacional” 

(CONAPO, 2005, citado por Delgado y Mañan, op.cit.:13). “En Estados Unidos la 

población residente de origen mexicano está concentrada en un puñado de estados 

que tiene presencia prácticamente en todo el país incluyendo Alaska y Hawai, donde 

radica poco más de 100,000 mexicanos. El 52.4 % de la población de 15 años y 

más nacida en México que reside en Estados Unidos cuenta con una escolaridad 

completa y más. La media nacional correspondiente es de 51.8 %, lo que significa 

que en términos generales y contrario a lo que comúnmente supone se está yendo 

más fuerza de trabajo calificada de la que tiende a quedarse” (Delgado y Mañan, 

op. cit.:14). 

Estos conjuntos de mexicanos en el país vecino se encuentran empleados en 

diversos sectores de la economía norteamericana, aunque durante varias décadas 
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se caracterizaron por laborar en el sector agrícola, después del término del 

Programa Bracero y con la puesta en marcha de IRCA en 1987 los inmigrantes 

mexicanos se han empleado en otros sectores de la economía estadounidense. 

Al respecto, Durand (op.cit.:28) menciona “desde finales del siglo pasado Estados 

Unidos, definió una política migratoria diferente entre México, su vecino del sur y el 

resto del mundo. La migración mexicana, debía ser de ida y vuelta, es decir 

temporal; de carácter estacional, en otros términos, especializada en el trabajo 

agrícola no en el industrial y finalmente masculina, lo que en realidad significa 

4pocas posibilidades de establecerse de manera definitiva. En la práctica las cosas 

fueron diferentes: muchos empleadores querían conservar a sus trabajadores por 

todo el año se dieron los inevitables procesos de establecimientos definitivo y se 

abrió un nuevo sector demandante de mano de obra barata, el sector servicios”. 

Esto vino a complementarse con la puesta en marcha de la Ley de Reforma y 

Control de la Inmigración (IRCA) en 1986. 

Así tenemos que la fuerza de trabajo de inmigrantes mexicanos muestra un 

incremento de su participación en las economías de las áreas urbanas, y destacan 

las ramas de actividad económica relacionadas con el comercio (25.4%), la industria 

de la manufactura (19 %), el sector de la construcción (16.6%) y los servicios 

personales (13.8%), (Cruz, Rodolfo, op. cit.:41). 

 

 

 

  

                                                             
4 IRCA, tenía la finalidad de reducir la inmigración ilegal mediante la imposición de fuertes castigos 

a quienes emplearan a trabajadores indocumentados, así como la legalización del estatus de los 
trabajadores que pudieran comprobar que había estados en ese país desde 1982 (Yunez, 
op.cit.:335). 
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VI. Formulación de la hipótesis 

 

 El porcentaje de migrantes que salen y entran del país tanto de manera internacional 

y nacional es mayor que en otros años. 

 El país que la mayoría emigran es hacia los Estados Unidos de América. 

 Existen mayoría de jóvenes que de otras edades que emigran hacia otros países. 

 Existen diferentes causas para que las persona abandonen su ciudad natal. 
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VII. Pruebas cuantitativas y/o cualitativas de la hipótesis 
 

De acuerdo a la información obtenida por el ENADID 2018. Las personas que viven 

en México y no son originario, son un millón 74 mil personas, concentradas en las 

entidades del norte con Estados Unidos. Las personas provienen de Estados Unidos 

(74.4%), Guatemala (3%), Colombia (2.6%) y Venezuela (2.3%). 

Entre los años 2013-2018, emigraron más de 760 mil personas a comparación del 

año 2009 que fueron 719, 242.  De los cuales 70 de cada 100 emigrantes 

internacionales eran hombres. 

El promedio de edad de los emigrantes en un lapso de tiempo 2014-2018. En el año 

2014, la edad de los emigrantes comprendía de los 0-17 años con un 8.3% y en 

2018 fue 4.9%. En el grupo de edad de 18-29 años, en el 2014, fue el 43.8% y en 

2018 el 49.9%. Por otro lado, en el grupo de 30-59 años, en el 2014 fue de 42.5% y 

en el 2018, fue de 39.6% y en el grupo de 60 años y más, en 2014 fue 3.8% y en 

2018 fue de 5.1%. 

La mayoría de los emigrantes se fueron a los Estados Unidos (84.8%) y el 70.9% 

emigraba legal (es decir con algún documento oficial) a comparación del 2014 que 

fue del 56%. Los documentos que utilizaron en 2014 y en 2018 fueron los siguientes: 

ningún documento (41.6% y 27%), otro documento (7% y 3.2%), ciudadanos 

estadounidenses (7.7% y 12.2%), visa de estudiante (2.8% y 2.3%), visa de turística 

(15.3% y 15.8%), permiso para trabajar o green card (12.7% y 27.2) y permiso para 

residir (10.6% y 10.2%.). 

Por otro lado, los migrantes que regresaron a México fueron el 37.7% y el 61.5% 

continúan el extranjero. De los años 2014-2018, el 49% y 55.2% siguió viviendo en 

los Estados Unidos de América respectivamente, el 45.7% y 37.7% en México en 

otro país el 4.6% y 6.3% y no especificado 0.7% y 0.8%. 
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Como se observa en la tabla 1, la mayoría de las personas migrantes lo hacen por 

diferentes razones de los cuales destacan por trabajo (28.8%), familiar (45.8%), 

educativa (6.7%), inseguridad delictiva o violencia (4% y otra causa el 14.7%. 

Tabla 1: Causas de migración 

Causas Porcentaje 

Trabajo 28.8 

Familiar 45.8 

Educativa 6.7 

Inseguridad delictiva o violencia 4.0 

Otra causa 14.7 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2021 

Como se observa en la tabla 2, las entidades de la república mexicana muestran 

el porcentaje de personas que entra y salen de los estados y que se van a otro país. 

De los cuales Tabasco tiene el 97.4% viviendo más de cinco años, el 2.5% viviendo 

fuera de la misma y el 0.1% en otro país. Yucatán tiene el 96.4% viviendo más de 

cinco años, el 3.4% viviendo fuera de la misma y el 0.1% en otro país. Tiene el 97.4 

viviendo más de cinco años, el 2.5% viviendo fuera de la misma y el 0.1% en otro 

país. Estado de México tiene el 97% viviendo más de cinco años, el 2.8% viviendo 

fuera de la misma y el 0.2% en otro país. 

En Veracruz tiene el 97.4% viviendo más de cinco años, el 2.4% viviendo fuera de 

la misma y el 0.2% en otro país. Campeche tiene el 95.5% viviendo más de cinco 

años, el 4.2% viviendo fuera de la misma y el 0.3% en otro país. Coahuila tiene el 

96.1 viviendo más de cinco años, el 3.6% viviendo fuera de la misma y el 0.3% en 

otro país. 

Sinaloa tiene el 97.2% viviendo más de cinco años, el 2.5% viviendo fuera de la 

misma y el 0.3% en otro país. Tlaxcala, tiene el 97.4 viviendo más de cinco años, el 

2.5% viviendo fuera de la misma y el 0.1% en otro país. Baja California, tiene el 
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89.7% viviendo más de cinco años, el 1.3% viviendo fuera de la misma y el 0.4% en 

otro país. Chiapas, tiene el 98.3 viviendo más de cinco años, el 2.5% viviendo fuera 

de la misma y el 0.4% en otro país. 

Guanajuato, tiene el 98.3% viviendo más de cinco años, el 1.3% viviendo fuera de 

la misma y el 0.4% en otro país. Hidalgo, tiene el 96.2% viviendo más de cinco años, 

el 3.4 % viviendo fuera de la misma y el 0.4% en otro país. Morelos, tiene el 96.9% 

viviendo más de cinco años, el 2.5% viviendo fuera de la misma y el 0.4% en otro 

país. 

Nuevo León, tiene el 95.8% viviendo más de cinco años, el 3.7% viviendo fuera de 

la misma y el 0.4% en otro país. Oaxaca, tiene el 97.3% viviendo más de cinco años, 

el 2.3% viviendo fuera de la misma y el 0.4% en otro país. Querétaro, tiene el 94.1% 

viviendo más de cinco años, el 5.5% viviendo fuera de la misma y el 0.4% en otro 

país. San Luis Potosí, tiene el 97.1% viviendo más de cinco años, el 2.5% viviendo 

fuera de la misma y el 0.4% en otro país. Tamaulipas, tiene el 97.1% viviendo más 

de cinco años, el 2.4% viviendo fuera de la misma y el 0.4% en otro país. 

Ciudad de México, tiene el 97% viviendo más de cinco años, el 2.5% viviendo fuera 

de la misma y el 0.5% en otro país. Guerrero, tiene el 97.7% viviendo más de cinco 

años, el 1.9% viviendo fuera de la misma y el 0.5% en otro país. Quintana Roo, tiene 

el 89.7% viviendo más de cinco años, el 9.9% viviendo fuera de la misma y el 0.5% 

en otro país. Aguascalientes, tiene el 95.9% viviendo más de cinco años, el 3.5% 

viviendo fuera de la misma y el 0.6% en otro país. Chihuahua, tiene el 96.8% 

viviendo más de cinco años, el 2.6% viviendo fuera de la misma y el 0.6% en otro 

país. 

Jalisco, tiene el 97.2% viviendo más de cinco años, el 2.2% viviendo fuera de la 

misma y el 0.6% en otro país. Nayarit, tiene el 96.5% viviendo más de cinco años, 

el 2.9% viviendo fuera de la misma y el 0.6% en otro país. Colima, tiene el 93.8% 

viviendo más de cinco años, el 5.5% viviendo fuera de la misma y el 0.7% en otro 

país. Durango, tiene el 96.6% viviendo más de cinco años, el 2.8% viviendo fuera 



 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LA CDMX,  

CAUSAS Y EFECTOS. 

 
 

 
34 

 

de la misma y el 0.7% en otro país. Sonora, tiene el 95.6% viviendo más de cinco 

años, el 3.6% viviendo fuera de la misma y el 0.7% en otro país. Michoacán de 

Ocampo, tiene el 97% viviendo más de cinco años, el 2% viviendo fuera de la misma 

y el 0.9% en otro país. Zacatecas, tiene el 97.1% viviendo más de cinco años, el 2% 

viviendo fuera de la misma y el 1% en otro país y Baja California, tiene el 92.8% 

viviendo más de cinco años, el 6% viviendo fuera de la misma y el 1.2% en otro 

país. 

Tabla 2: Residencia de las personas mayor a cinco años. 

Entidad 

% de la población 
de 5 y más años 
residentes en la 

entidad cinco 
años antes 

% de la población 
de 5 y más años 

residentes en 
otra entidad cinco 

años antes 

% de la 
población de 5 y 

más años 
residentes en 
otro país cinco 

años antes 

Tabasco 97.4 2.5 0.1 

Yucatán 96.5 3.4 0.1 

México 97 2.8 0.2 

Veracruz 97.4 2.4 0.2 

Campeche 95.5 4.2 0.3 

Coahuila 96.1 3.6 0.3 

Sinaloa 97.2 2.5 0.3 

Tlaxcala 96.3 3.4 0.3 

Baja California 
Sur 

89.7 9.9 0.4 

Chiapas 98.3 1.3 0.4 

Guanajuato 97.5 2.1 0.4 

Hidalgo 96.2 3.4 0.4 

Morelos 96.9 2.8 0.4 

Nuevo León 95.8 3.7 0.4 

Oaxaca 97.3 2.3 0.4 

Puebla 97 2.7 0.4 
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Querétaro 94.1 5.5 0.4 

San Luis 
Potosí 

97.1 2.5 0.4 

Tamaulipas 97.1 2.4 0.4 

Ciudad de 
México 

97 2.5 0.5 

Guerrero 97.7 1.9 0.5 

Quintana Roo 89.7 9.9 0.5 

Aguascalientes 95.9 3.5 0.6 

Chihuahua 96.8 2.6 0.6 

Jalisco 97.2 2.2 0.6 

Nayarit 96.5 2.9 0.6 

Colima 93.8 5.5 0.7 

Durango 96.6 2.8 0.7 

Sonora 95.6 3.6 0.7 

Michoacán 97 2 0.9 

Zacatecas 97.1 2 1 

Baja California 92.8 6 1.2 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2020 

Como se observa en la tabla 3, el saldo neto migratorio de la población de cinco y 

más años son los siguientes: Baja california 5.8%, Quintana Roo 5.2%, Baja 

California 2.8%, Querétaro 2.4%, Aguascalientes 2.1%, Nuevo León 2.1%, Coahuila 

de Zaragoza 1.8%, Tlaxcala 1.6%, Yucatán 1.5%, sonora 1.1%, Guanajuato 0.9%, 

Estado de México 0.7%, Chihuahua 0.6%, Hidalgo 0.4%, Puebla 0.4%, Jalisco 

0.2%, San Luis Potosí 0.2%, Nayarit 0.1%, Colima 0%, Campeche -3%, Michoacán 

de Ocampo -0.6%, Zacatecas -0.7%, Morelos -0.8%, Tabasco -0.8%, Tamaulipas -

0.9%, Durango -1.4%, Oaxaca -1.5%, Sinaloa -1.5%, Veracruz -1.8%, Chiapas -2%, 

Ciudad de México -2.7% y Guerrero -2.8%. 
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Tabla 3: Saldo neto migratorio de la población de 5 y más años 

Entidad 
Saldo neto migratorio 
de la población de 5 y 

más años 

Baja California Sur 5.8 

Quintana Roo 5.2 

Baja California 2.8 

Querétaro 2.4 

Aguascalientes 2.1 

Nuevo León 2.1 

Coahuila 1.8 

Tlaxcala 1.6 

Yucatán 1.5 

Sonora 1.1 

Guanajuato 0.9 

México 0.7 

Chihuahua 0.6 

Hidalgo 0.4 

Puebla 0.4 

Jalisco 0.2 

San Luis Potosí 0.2 

Nayarit 0.1 

Colima 0 

Campeche -0.3 

Michoacán -0.6 

Zacatecas -0.7 

Morelos -0.8 

Tabasco -0.8 

Tamaulipas -0.9 

Durango -1.4 
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Oaxaca -1.5 

Sinaloa -1.5 

Veracruz -1.8 

Chiapas -2 

Ciudad de México -2.7 

Guerrero -2.8 

Fuente: Elaboración propia con datos del ENADID 2018 

Como se observa en la tabla 4, los estados que más personas mandan a los 

Estados Unidos de América son: Guanajuato 99%, Oaxaca 98.7%, Zacatecas 

98.3%, Michoacán de Ocampo 97.9%, Baja California 95.6%, Durango 95.6%, 

Nayarit 94.8%, Hidalgo 94.7%, Sonora 94.7%, Chiapas 93.4%, San Luis Potosí 

92.1%, Tamaulipas 92%, Guerrero 91.7%, Coahuila 90.7%, Chihuahua 90.1%, 

Sinaloa 88.3%, Veracruz 87.2%, Colima 86.7%, Puebla, 85.9%, Jalisco 85.2%, 

Querétaro 79.2%, Morelos 77.7%, Aguascalientes 76.1%, Tabasco 72.2%, Tlaxcala 

66.2%, Nuevo León 56.1%, Baja California Sur 52.8%, Campeche 51.2%, Estado 

de México 46.5%, Yucatán 45.2%, Quintana Roo 37.7% y Ciudad de México 36.5%. 

Tabla 4: Porcentaje de la población emigrante internacional a los Estados 

Unidos de América. 

Entidad 
Porcentaje de la población emigrante 
internacional a los Estados Unidos de 

América 

Guanajuato 99 

Oaxaca 98.7 

Zacatecas 98.3 

Michoacán 97.9 

Baja California 95.6 

Durango 95.6 

Nayarit 94.8 

Hidalgo 94.7 
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Sonora 94.7 

Chiapas 93.4 

San Luis Potosí 92.1 

Tamaulipas 92 

Guerrero 91.7 

Coahuila 90.7 

Chihuahua 90.1 

Sinaloa 88.3 

Veracruz 87.2 

Colima 86.7 

Puebla 85.9 

Jalisco 85.2 

Querétaro 79.2 

Morelos 77.7 

Aguascalientes 76.1 

Tabasco 72.2 

Tlaxcala 66.2 

Nuevo León 56.1 

Baja California Sur 52.8 

Campeche 51.2 

México 46.5 

Yucatán 45.2 

Quintana Roo 37.7 

Ciudad de México 36.5 

Fuente: Elaboración propia con datos del ENADID 2018 

Como se observa en la tabla 5, la causa de la emigración, son buscar trabajo con 

el 67.7%, Reunirse con la familia 14.1%, Estudios 12.2%, Inseguridad pública o 

violencia 0.8%, Regularización migratoria 0.2% y no especificada 5%. 
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Tabla 5: Causas de la emigración 

Indicador 
Porcentaje 

2018 

Buscar trabajo o trabajar 67.7 

Reunirse con la familia 14.1 

Estudios 12.2 

Inseguridad pública o violencia 0.8 

Regularización migratoria 0.2 

Otro motivo 0 

No especificada 5 

Elaboración propia con datos del ENADID 2018 

De cada 100 personas en la CDMX, 42 personas se fueron vivir en el Estado 

de México, 8 a Hidalgo, 7 a Querétaro, 5 a Puebla y 4 a Morelos. 

Como se observa en la tabla 6 el número de emigrantes por entidad federativa 

fueron los siguientes: Ciudad de México 557,181, Estado de México 512,831, 

Veracruz 370, 958, Guerrero 192,761, Jalisco 162,721, Chiapas 160,125, Puebla 

152,359, Oaxaca 133, 924, Tabasco 111,924, Michoacán 110,781, Tamaulipas 

108,596, Sinaloa 98,673, Guanajuato 92,215, Nuevo León 91,433, Baja California 

89,781, Hidalgo 84,358, Quintana Roo 73,106, San Luis Potosí 70, 55, Morelos 66, 

170. Sonora 63,808, Querétaro 60, 760, Chihuahua 60,224, Coahuila 58,980, 

Durango 54,705, Zacatecas 46,096, Campeche 44,034, Nayarit 38,538, Yucatán 

33,474, Tlaxcala 28,369, Colima 28,088, Baja California Sur 26,996 y 

Aguascalientes 23,665. 
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Tabla 6: Emigrantes por entidad federativa 2015-2020 

Ciudad de México 557, 181 

Estado de México 512, 831 

Veracruz 370, 958 

Guerrero 192, 761 

Jalisco 162, 721 

Chiapas 160, 125 

Puebla 152, 359 

Oaxaca 133, 924 

Tabasco 111, 924 

Michoacán 110, 781 

Tamaulipas 108, 596 

Sinaloa 98, 673 

Guanajuato 92, 215 

Nuevo León 91, 433 

Baja California 89, 781 

Hidalgo 84, 358 

Quintana Roo 73, 106 

San Luis Potosí 70, 551 

Morelos 66, 170 

Sonora 63, 808 

Querétaro 60, 760 

Chihuahua 60, 224 

Coahuila 58, 980 

Durango 54, 705 

Zacatecas 46, 096 

Campeche 44, 034 

Nayarit 38, 538 

Yucatán 33, 474 
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Tlaxcala 28, 369 

Colima 28, 088 

Baja California Sur 26, 996 

Aguascalientes 23, 665 

Elaboración propia con datos del INEGI 2020 

Como se observa en la tabla 7, se presentan las entidades federativas de 

inmigrantes son las siguientes: Ciudad de México 308,686, Estado de México 433, 

992, Veracruz 156,681, Guerrero 58,096, Jalisco 198,654, Chiapas 56,588, Puebla 

165,720, Oaxaca 97,030, Tabasco 37,285, Michoacán 91,650, Tamaulipas 97, 791 

Sinaloa 87,011, Guanajuato 117,626, Nuevo León 277,369, Baja California 211, 

416, Hidalgo 172,723, Quintana Roo 187,683, San Luis Potosí 68,111, Morelos

 78,624, Sonora 75,302, Querétaro 195,760, Chihuahua 89,954, Coahuila 

83,587, Durango 39,250, Zacatecas 32,299, Campeche 27,860, Nayarit 55,706, 

Yucatán, 100,209, Tlaxcala 41,063, Colima 35, 221, Baja California Sur 72,475 y 

Aguascalientes 56,422. 

Tabla 7: Inmigrantes por entidad federativa 2015-2020 

Ciudad de México 308, 686 

Estado de México 433, 992 

Veracruz 156, 681 

Guerrero 58, 096 

Jalisco 198, 654 

Chiapas 56, 588 

Puebla 165, 720 

Oaxaca 97, 030 

Tabasco 37, 285 

Michoacán 91, 650 

Tamaulipas 97, 791 

Sinaloa 87, 011 
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Guanajuato 117, 626 

Nuevo León 277, 369 

Baja California 211, 416 

Hidalgo 172, 723 

Quintana Roo 187, 683 

San Luis Potosí 68, 111 

Morelos 78, 624 

Sonora 75, 302 

Querétaro 195, 760 

Chihuahua 89, 954 

Coahuila 83, 587 

Durango 39, 250 

Zacatecas 32, 299 

Campeche 27, 860 

Nayarit 55, 706 

Yucatán 100, 209 

Tlaxcala 41, 063 

Colima 35, 221 

Baja California Sur 72, 475 

Aguascalientes 56, 422 

Elaboración propia con datos del INEGI 2020  
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VIII. Conclusiones  
 

De acuerdo a los datos del ENADID 2018 e INEGI 2020, se puede observar el flujo 

de migración tanto internacional como nacional debido a diferentes factores que 

influye en la vida de las personas. Tanto pueden ser niños, jóvenes, adultos o de la 

tercera y de diferentes procedencias con el mismo objetivo en común, mejorar la 

calidad de vida que tiene, tanto de salud como en bienestar. 

México es uno de los países con mucha riqueza cultura, pero careciente de 

oportunidades laborales para todo el sector de la población y lleva a que se genere 

la migración, tanto como expulsor o receptor de migrantes, con diferentes motivos 

personales, económicos y sociales. 

Uno de los factores más importantes, es la falta de oportunidad laboral debido a que 

las empresas en su proceso de selección son muy específicas y no brindar la 

oportunidad a otros sectores, llevando a buscar otra forma de sobrevivir y que 

muchos pasen hambre. La falta de oportunidad de empleo en las zonas rurales y la 

baja remuneración lleva a que las personas de otros estados emigren a los capitales 

en donde la economía es más estable y pueden asentarse de manera temporal o 

definitiva, y se vuelven pueblos fantasmas por tener muchas casas y pocas 

personas. 

El fenómeno de la emigración se reflejó en la urbanización de las ciudades dejando 

de lado muchos de los estados, en donde se concentra el capital económico en 

zonas específicas. La mayoría de las personas que aún se mantiene en los campos, 

es porque tienen un capital fluyendo en la ganadería, agricultura, pesca, entre otros, 

los cuales son actividades primarias que permiten el autoconsumo. 

Otro de los factores, es la educación, un derecho de todos los niños y adolescentes, 

pero con carencia de oportunidades en la mayoría de los lugares rurales, porque 

cubren las necesidades básicas de la educación que es hasta preparatoria, pero no 

de nivel superior y lleva a que los adolescentes se vayan de su lugar de origen y, 
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asimismo, la familia se va con ellos en un lapso de tiempo corto, mediano y largo 

plazo y empiezan a ubicarse en zonas para laboral. 

Asimismo, conlleva a que la mayoría de las personas que son afectuosa, son el 

vínculo específico para decidir abandonar el lugar de origen, por los hijos, papás u 

otros miembros de las familias que mantienen una relación cerca y esto es un factor 

determinante. 

El factor que más peso tiene tanto en lo económico, es la violencia que prevalece 

en la mayoría de los Estados de la Republica por grupos delictivos que toman por 

posesión los lugares o comunidades de las personas para infringir los delitos contra 

la salud, lleva que tomen el poder de decidir sobre las personas y en específico 

intimidar a las familiar para pagar su derecho de piso y protección y las personas se 

van por el miedo a que secuestren a sus familiares, en los que destacan sus hijos, 

esposos, papás, primos y generando una forma de vida con violencia simbólica. 

La tecnología ha influido en el avance de las mismas ciudades, porque en la 

actualidad es muy difícil no estar adaptados a las mismas, por la misma necesidad 

básica de los mexicanos y que se deja el olvido al sector de la población. 

En el contexto de la Ciudad de México la migración de las personas es abundante 

por ser la capital económica del país, pero más que establecerse, es mas en 

relación a la situación laboral en el cual hay mayor oferta de trabajo, nivel educativo 

y nivel de vida, haciendo comparación de otros estados de la república. Pero de la 

misma forma, que llegan personas algunas se van por el estrés que se genera 

debido a afluencia de muchas personas tanto en los medios de transporte como en 

el lugar laboral. 

Es importante que tanto como las ciudades urbanizadas, como las rurales tienen la 

misma importancia ya que lo que tienen las zonas rurales, lo carecen las zonas 

urbanizadas como la tranquilidad de una calidad de vida sin estrés y la buena 

alimentación de origen animal a comparación de las comidas procesas. 
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La migración nacional e internacional siempre será un tema de análisis desde 

cualquier perspectiva tanto de las personas, como lo económico, lo social, ya que 

impacta de manera negativa y positiva debido a los factores que intervienen como 

la familia, la calidad de vida, la alimentación. 
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Posibles soluciones  
 

La migración como fenómeno social del mundo y en nuestro contexto social. Se 

debe proponer tanto estrategias como programas para ayudar a los migrantes que 

vienen en Centroamérica u otra parte de Sudamérica para su transición hacia su 

objetivo final, si bien es un análisis de doble perspectiva, se debe dar hincapié a que 

principalmente son seres humanos con derechos a ser tratados de manera digna, 

también está la contraparte el cual es favorecer de manera negativa al país de 

Estados Unidos de América por el aumento de emigrantes en un lapso de tiempo 

determinado. 

Las fronteras deberían ser de libre tránsito y regulado por los países para que haya 

un complemento de la economía global, el cual algo es utópico en la actualidad, 

porque la mayoría de las personas que emigran a otro país tienen la suerte de llegar 

con bien o nunca llegar. Por otro lado, los programas sociales deben de ser 

coherentes tanto para la inclusión de las personas de diferentes países, como su no 

discriminación por religión, étnica, clase social o preferencia sexual, con el objetivo 

de poder humanizar. 

Por otro lado, en México la migración la han creado las mismas políticas sociales, 

económicas de los diferentes gobiernos al distribuir de manera inequitativa los 

recursos en los estados de la república y son consecuencias de olvidar el campo, 

una de las actividades primaria que mayor potencial dieron en los años de la 

revolución y se empezaron adquirir productos de diferentes países. En este sentido, 

el trabajo tanto a nivel nacional en México como de manera estatal, se ha ido 

formando para unos pocos y no para la inclusión de todos, llevando a que las 

personas abandonen su lugar de origen. 

La prioridad que se debe dar en este tipo de temas, es a los niños que si bien lo 

muestran los datos anteriores ha ido incrementando el número de niños que 



 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LA CDMX,  

CAUSAS Y EFECTOS. 

 
 

 
47 

 

emigran tanto en la ciudad de México como al destino principal que es a los Estados 

Unidos. 

Los programas para beneficiar a los migrantes, siempre estarán disponibles, pero 

el detalle, es que se lleven a cabo y no se quede como un proceso incompleto y se 

pierda el objetivo. 

Es importante analizar la concepción que se tiene sobre los migrantes 

internacionales y desde su perspectiva hacer un análisis cualitativo de sus historias 

de vida, pero después de la migración y su duelo ante la separación de sus 

familiares y la adaptación que se tiene que hacer en su estilo de vida y, por otra 

parte, la diferencia que viven entre estar de manera económica bien y encerrados 

durante su estancia. 

Las empresas deben financiar con los gobiernos federales, estatales y locales para 

que puedan invertir en las regiones rurales y así, evitar que las personas salgan de 

su lugar de origen y priorizar la educación para la actualización de las personas en 

cuestión de las tecnologías en infraestructuras.  
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