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Resumen:  

México por su posición geográfica se convierte en un país de origen, destino y 

tránsito de migrantes. México es el principal país de emigración de América Latina 

y el Caribe y el segundo a nivel mundial después de la India. Existe una 

confluencia de factores que impulsa la migración y de manera más general la 

movilidad poblacional. En las dos últimas décadas se ha hecho referencia al 

impacto creciente de la violencia y la inseguridad, pero las causas económicas 

ocupan un lugar primordial. El nivel de desarrollo es uno de los factores 

estructurales más importantes que impulsan la emigración. A lo largo de la historia 

mexicana se ha demostrado que  el patrón migratorio está articulado con las 

fluctuaciones de la economía capitalista.  
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Abstract: Mexico, due to its geographical position, has become a country of 

departure, destination and transit for migrants. Mexico is the main country of 

emigration in Latin America and the Caribbean and the second in the world, after 

India. There is a confluence of factors that encourage migration and, more 

generally, population mobility. In the last two decades, reference has been made to 

the growing impact of violence and insecurity, but the economic causes play a 

major role. The level of development is one of the most important structural factors 

driving migration. Throughout Mexican history it has been demonstrated that the 

migration pattern is articulated with the fluctuations of the capitalist economy.  

 

1 Licenciada en Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales 

en el año 2016. Maestrante en Relaciones Internacionales.  
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Introducción  

 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante 

como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una 

frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia 

independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario 

del desplazamiento,  las causas del desplazamiento o la duración de su estancia.  

(International Organization for Migration, 2019). 

En las migraciones influyen diversos factores y se ve caracterizada por los rasgos 

propios del sistema y del orden mundial imperante. Según expresa la doctora 

María Elena Álvarez: “Las migraciones internacionales interactúan con los 

componentes del sistema en que se desenvuelven. Su impacto e interacción al 

interior del capitalismo manifiesta tendencias, constantes y variaciones, a partir de 

factores coyunturales y estructurales”  (Álvarez Acosta, 2010, pág. 76). 

En el caso mexicano, la migración está ligada a un conjunto de fenómenos, entre 

ellos, los problemas económicos, la pobreza, el incremento de las desigualdades y 

la lucha por lograr un mejor nivel de vida. Por su posición geográfica México se 

convierte en un activo emisor, receptor y país de tránsito para los migrantes. En 

los últimos años debido al aumento de las políticas de control de migrantes en 

Estados Unidos y a al aumento del nivel de vida de la población mexicana, ese 

país ha pasado a ser un importante país de destino.   

Desarrollo 

En  México hay una confluencia de factores que impulsan la migración y de 

manera más general la movilidad poblacional. En las dos últimas décadas se ha 

hecho referencia al impacto creciente de la violencia y la inseguridad, pero las 

causas económicas ocupan un lugar primordial.  
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De igual forma, el nivel de desarrollo es uno de los factores estructurales más 

importantes que impulsan la emigración. Aunque México  presenta un Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita superior al promedio latinoamericano, refleja 

grandes desigualdades en el desarrollo económico –productivo con respecto a 

Estados Unidos.  

A lo largo de la historia mexicana se ha demostrado que  el patrón migratorio está 

articulado con las fluctuaciones de la economía capitalista.  En la medida en que 

esta última se va modificando, como consecuencia de las crisis cíclicas que 

enfrenta el  modo de producción capitalista, lo hacen las condiciones y 

características del patrón migratorio.  

Históricamente, por su posición geográfica y el desarrollo desigual de ambos 

países la migración mexicana hacia Estados Unidos ha tenido un papel 

significativo en la migración mundial.  Sin embargo, en  las últimas dos décadas ha 

presentado diversas fases en las que influye el impacto de la crisis económica y 

las políticas de deportaciones masivas en la dinámica de la migración mexicana. 

Los flujos migratorios mexicanos se han caracterizado por mostrar saldos netos 

migratorios negativos, es decir,  los flujos de emigración superan con mucho la 

inmigración. Por un lado, el  flujo migratorio mostró  un sostenido ritmo de 

crecimiento que se mantuvo hasta noviembre del 2008. La crisis económica 

implicó un freno y estancamiento de la migración durante un periodo relativamente 

prolongado, que se extendió de fines de 2008 hasta inicios del año 2014. Durante 

esos años, los flujos de salida de mexicanos se compensaron con los de regreso, 

ya sea en forma forzada (deportaciones y remociones) o voluntaria, dando como 

resultado un saldo neto muy cercano a cero, situación inédita en la ya larga 

historia de la migración mexicana a los Estados Unidos (Canales Cerón & Rojas 

Wiesner, 2017).  

Sin embargo, a partir de abril del 2014, la migración inicia una fase de 

recuperación que,  al menos  hasta 2017, permitió  revertir esta situación de un 

saldo migratorio nulo. En concreto, entre abril del 2014 y mayo del 2017, la 

población mexicana residente en los Estados Unidos se incrementó a un ritmo del 
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1.7% anual en promedio, lo que permitió que en mayo del 2015 recuperara el nivel 

que tenía en noviembre del 2008, para a partir de entonces mantenerse sobre los 

12 millones de personas (Canales Cerón & Rojas Wiesner, 2017). 

El Informe mundial de Migraciones 2020 ubica a México como el segundo país con 

más emigrantes desplazados a otros países (Organización Mundial de 

Migraciones, 2019).  En 2017 se estima que residían 12.9 millones de migrantes 

mexicanos en el mundo, casi el triple de lo que había en1990. Ese mismo año los 

migrantes mexicanos hombres representaron el 53.3% del total, mientras que las 

mujeres 46.7% (Anuario de migración y remesas México, 2018). 

El 97.8% de todos los migrantes mexicanos en el mundo residen en Estados 

Unidos. Otros destinos de importancia para la migración mexicana son Canadá 

(81 mil migrantes) y Europa (121 mil), donde destaca España, Alemania, 

Francia, Italia y Reino Unido. Por el contrario, son muy pocos los migrantes 

mexicanos en África, Asia y Oceanía, que en conjunto suman menos de 11 mil 

(Anuario de migración y remesas México, 2018). 

Por otro lado, según los últimos datos publicados por la ONU, en México 

viven1.060.707 de inmigrantes, lo que supone un 0,85% de la población de 

México. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 531.912 

hombres, lo que representa el 50.14% del total, frente a los 528.795 de 

inmigrantes mujeres, que son el 49.85%. Estos datos ubican al país en el lugar 

162 en el ranking de inmigración. Los principales lugares de origen de los 

inmigrantes en México son: Estados Unidos, el 71,87%, Guatemala, el 4,16% y 

España, el 2,22%. Si se comparan las estadísticas con años anteriores, se puede 

apreciar que el número de inmigrantes ha disminuido aproximadamente en un 13 

%.  (Datos Macro, 2020) 

 

Perfil de los migrantes 

La migración reciente de México es esencialmente joven y preferentemente 

masculina. La edad promedio es de sólo 28.9 años y el 50% de los migrantes 

mexicanos tiene menos de 29 años. Igualmente, destaca que el 25% de los 
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migrantes mexicanos recientes son niños y jóvenes menores de 20 años (Canales 

Cerón & Rojas Wiesner, 2017). Esto nos indica que no sólo se trata de una 

migración joven, sino también de la importante presencia de menores de edad en 

la migración proveniente de México.  

La migración mexicana, en su mayoría, se caracteriza por un bajo nivel de 

escolaridad. Según estadísticas del American Community Survey en el 2017, más 

del 55% de los mexicanos no habían terminado la preparatoria y solo el 20% tiene 

algún nivel de estudios superiores. Esto marca una diferencia de la emigración 

mexicana y latinoamericana en general con lo de otras regiones del mundo e 

influye en el alto número de deportaciones desde Estados Unidos, país que aplica 

cada vez más una política más selectiva.  

Migración mexicana hacia Estados Unidos 

La migración mexicana hacia Estados Unidos está compuesta por personas con 

una gran diversidad de lugares de origen y condiciones socioeconómicas. En la 

actualidad, la migración a Estados Unidos se ha extendido tanto en geográfica 

como demográficamente.  La región histórica para los estudios sobre migración, 

formada por los estados de Zacatecas, Jalisco y Durango donde se generaron una 

parte importante de primeras redes de migración laboral, continúa siendo la 

principal región de origen de estas personas. Actualmente esta región abarca 

solamente 47% de todo el flujo migratorio ( Unidad de Política Migratoria, 2018). 

Los cambios en los flujos migratorios dependen en gran medida a los cambios 

demográficos que ha experimentado la población mexicana. Por ejemplo, la 

concentración de la población en áreas urbanas se refleja en que más migrantes 

provienen de localidades urbanas en comparación a las rurales. 

Según datos ofrecidos por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 

Gobernación de México, a cierre del año 2018 había sido deportado desde 

Estados Unidos 203711 mexicanos. De ellos: 175 827 hombres, 17 053 mujeres y  

10 831 menores de 18 años. ( Unidad de Política Migratoria, 2018). 

La pirámide poblacional de los mexicanos en EE. UU. Indica que es una migración 

laboral, 88% tiene entre 15 y 64 años de edad mientras que 12% está constituido 
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por población de hasta 14 años y de 65 y más (Anuario de migración y remesas 

México, 2018). 

México como país de tránsito  

Un tema sin duda relevante por los volúmenes de población que involucra y los 

altos grados de vulnerabilidad y riesgos a los que están expuestos, corresponde a 

la migración en tránsito por México con destino a los Estados Unidos.  

Se estima que en el 2015 el volumen de migrantes centroamericanos en tránsito 

por México fue cercano a las 420 mil personas. Sin embargo, aun cuando se ha 

incrementado en los últimos años, no muestra una tendencia lineal de crecimiento 

(Canales Cerón & Rojas Wiesner, 2017). Este comportamiento probablemente se 

deba al efecto combinado de la crisis económica, el incremento de la violencia y el 

crimen organizado en México y la política de deportaciones implementada en los 

Estados Unidos desde la segunda mitad de la década pasada.  

Actualmente, México- Estados Unidos es el principal corredor migratorio Sur – 

Norte del mundo, y en la dirección inversa, Norte-Sur, éste es el segundo corredor 

migratorio según cifras del Anuario Estadístico de Migración de México del año 

2018.  

Aunque México continúa siendo un país de origen importante, con miles de 

emigrantes que se dirigen principalmente a los Estados Unidos de América cada 

año. También es un importante país de tránsito de los migrantes que viajan hacia 

el norte, hasta la frontera meridional de los Estados Unidos. Sin embargo, con la 

mejora de las condiciones económicas y el aumento de los niveles de instrucción 

en ese país, y ante el control más estricto de la inmigración en los Estados Unidos, 

México está pasando a ser cada vez más un país de destino de migrantes 

internacionales, algunos de los cuales se quedan en dicho país al no poder entrar 

en los Estados Unidos de América, como tenían previsto. Esta nueva situación ha 

obligado al gobierno mexicano a adoptar nuevas iniciativas que atiendan este 

fenómeno desde una perspectiva que priorice el respeto a los derechos de los 

migrantes, garantice su seguridad, e involucre la cooperación internacional 

regional 
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Acuerdo con Estados Unidos 

El 30 de mayo de 2019 el presidente Donald Trump anunció que impondría 

aranceles del 5 % a todos los productos mexicanos si el Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador no detenía el flujo de migrantes a EE.UU. Además, 

amenazaron con aumentar los aranceles a un 10% si antes del 1 de julio, la Casa 

Blanca no estaba satisfecha con los resultados y luego, aumentaría las tarifas 

hasta llegar a un 25% en octubre.  

Estas medidas tendrían grandes consecuencias económicas para los dos países, 

ya que México es el principal socio comercial de EE.UU., superando a China, 

Canadá, Alemania y Japón.  Un aumento de los aranceles, impactaría en las 

cadenas de valor binacionales, en los consumidores y en los puestos de trabajo 

que se generan a partir del comercio de México con Estados Unidos.  

Según cifras del Gobierno mexicano, tan solo en materia agrícola, los daños de las 

medidas arancelarias entre las dos economías alcanzarían los 117 millones de 

dólares mensuales o 3,9 millones de dólares diarios. 

Aunque esos datos demuestran que ambas economías serían afectadas, para 

nadie es un secreto que las principales consecuencias serían para México 

teniendo en cuenta el papel primordial que juega Estados Unidos en el comercio 

de ese país. Por tanto, quedó demostrado que el gobierno de López Obrador no 

pudo resistir las amenazas de Washington y acabó cediendo a las presiones 

económicas. 

El 7 de junio, ambos gobiernos firmaron una declaración conjunta en la que 

prácticamente México asumiría todos los costos que trae consigo el constante flujo 

de migrantes hacia Estados Unidos.  En dicha declaración se obvia por completo 

las razones que dieron lugar al acuerdo y se muestra a Estados Unidos como una 

nación extremadamente preocupada por el desarrollo de Centroamérica para 

evitar que miles de personas abandonen sus hogares. Cuando es que el gobierno 

de López Obrador ha realizado numerosos esfuerzos para buscar la inversión de 

la superpotencia en el Triángulo Norte.   
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Mediante la declaración México se comprometió México a endurecer la aplicación 

de su ley migratoria y fortalecer su frontera sur. Los convenios incluyen también 

que aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo 

serán retornados sin demora a México donde podrán esperar la resolución de sus 

solicitudes de asilo y donde se les garantizarán oportunidades laborales y acceso 

a la salud y a la educación de los migrantes y sus familias mientras permanecen 

en territorio mexicano, así como protección a sus derechos humanos. 

 

Conclusiones 

México se presenta en el escenario latinoamericano como un país de tránsito, 

emisor y receptor de migrantes. 

Los flujos migratorios mexicanos hacia los Estados Unidos mostraron un cambio 

significativo a partir de 2008 producto de la crisis mundial y las políticas de 

deportación de migrantes.  

La migración mexicana en su mayoría presenta un bajo nivel de escolaridad y en 

su mayoría son hombres jóvenes. 

Entre las principales causas de migración en México se encuentran la inseguridad 

social, la búsqueda de mejoras económicas y mercado laboral y las 

consecuencias de fenómenos naturales. 

Durante los últimos años México ha pasado de ser un país de origen de migrantes 

a convertirse en un país de tránsito y destino, lo que representa un reto para el 

gobierno de ese país.  
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