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Resumen 
 

Este trabajo analiza las tasas de homicidios y su relación con la emigración internacional, así como 
el índice de paz y la presencia de carteles en las entidades del contexto mexicano, 
específicamente, 2000, 2010 y 2015. Para este análisis se usaron datos oficiales con que se 
clasificaron las entidades mexicanas de origen de la emigración a los Estados Unidos con 
descenso alto, moderado y en crecimiento. Con la información de las defunciones de 2000, 2010 y 
2015 se calcularon las tasas de homicidios para observar su comportamiento con la anterior 
clasificación. De igual forma se encontró correspondencia con el uso de pruebas de correlación, 
regresión lineal y análisi de cluster. Entre 2000 y 2015, mientras la emigración disminuyó, los 
homicidios crecieron significativamente de forma simultánea. En México, entre más bajó la 
emigración, más crecieron los homicidios, principalmente en los hombres jóvenes. 

 
Palabras Claves 

 
Homicidios violentos – Narcotráfico – Migración internacional – Índice de paz 

 
Abstract 

 
This paper analyzes the homicide rates and their relationship with international emigration, as well 
as the peace index and the presence of cartels in the Mexican context entities, specifically, 2000, 
2010 and 2015. For this analysis, official data were used with which Mexican entities of origin of 
emigration to the United States were classified with high, moderate and growing decline. With the 
information of the deaths of 2000, 2010 and 2015, homicide rates were calculated to observe their 
behavior with the previous classification. Similarly, correspondence was found with the use of 
correlation tests, linear regression and cluster analysis. Between 2000 and 2015, while emigration 
declined, homicides grew significantly simultaneously. In Mexico, the more emigration fell, the more 
homicides grew, mainly in young men. 
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Introducción 
 

El conjunto de actividades económicas ilegales son en la actualidad emblema de 
un mito en agonía que se vende como un producto tóxico a nivel individuo y de manera 
informal. 
 

A más de cien años de iniciada la emigración de mexicanos al vecino país del 
norte, su permisibilidad había estado protegida por diversos programas que respaldaban 
la necesidad de mano de obra barata en diversas etapas1. Luego, a finales de 1980, tras 
la década perdida para América Latina, en pleno boom demográfico, cuan más era 
necesaria la creación de empleos, la expulsión de población se hizo ilegal y viral, 
provocando que la quinta parte de la población total del país resida hoy en aquel país2.  
 

En el 2010 y 2015, en más de una centena de años, los flujos de migración 
México-Estados Unidos se invirtieron por primera vez, determinados fundamentalmente 
por la crisis en la economía estadounidense de 2007 a 2009. Hay además, explicaciones 
contundentes tales como la disminución de la demanda de trabajadores en sectores 
industriales que emplean a un gran porcentaje de mano de obra mexicana. En general, la 
causa de la aplicación más estricta se debe a las leyes de inmigración de este país3. 
 

El desempeño de actividades ilegales es tan ntigua como la humanidad misma. Se 
le ha reconocido como un tipo de anomia4 o como una acción social ilegítima5, entre 
algunas otras cosas más. En este caso, el mecanismo de adopción de esta conducta se 
basa en la propia necesidad humana, que se le apresa por medio del consumo cuando el 
individuo está inmerso en un contexto de masculinidad y precariedad, cuya característica 
demanda no tener miedo a nada, ya que lo cotidiano es la muerte. Adicionalmente, 
Bourdeau describe la dominación de hombres sobre otros tipos de varones, que se basa 
en la aceptación de dominadores y dominados6. 
 

Por el contrario, el espíritu del capitalismo reconoce en el trabajo legal y la 
acumulación de capital el camino perfecto para la seguridad económica7. Sin embargo, es 
claro que tras la escalada de los homicidios en México, una minoría socialmente más 
vulnerable no tiene oportunidades. Al parecer hay toda una generación que ha sido 
contaminada8. 
 

Es preciso ser muy terco para no reconocer que si los mexicanos no tienen 
permiso  para  pasar  a  los  Estados Unidos están cometiendo un acto ilegal, por la causa  
 

 
1 Jorge Durán, Historia mínima de la migración internacional México-Estados Unidos (México: El 
Colegio de México, 2016). 
2 CONAPO, Anuario estadístico de migración y remesas (México: CONAPO, 2019). 
3 Andrea Bautista, “De ida y vuelta: vulnerabilidad y exclusión del mercado de trabajo a migrantes 
en los Estados Unidos y retornados en México en un contexto demográfico y migratorio dinámico”, 
Revista Geografares num 24 (2012): 123-144. 
4 Emile Durkheim, La División del Trabajo Social (México: Editorial Colofón, 1998). 
5 Max Weber, Economía y Sociedad (México: Fondo de Cultura Económica, 1964). 
6  Pierre, Bourdieu, La dominación masculina (Barcelona: Editorial Anagrama, 2000), 160. 
7 Max Weber, La ética protestante y el verdadero espíritu del capitalismo (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1982). 
8 Verónica Zubillaga, “Los varones y sus valores: los sentidos de la demanda de respeto y las 
lógicas de la violencia entre jóvenes de vida violenta de barrios de Caracas”, Espacio abierto, 
Universidad de Zulia, Vol: 16 num 3 (2007): 577-608.  
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que sea. Aunque, recientemente se registró la caída más drástica, siguió concentrada en 
los hombres jóvenes9. 
 

De la misma manera, desde el seno mismo de la sociedad, es muy fácil sostener 
para alguien que reside en Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, 
Matamoros, Tepic, Colima, Celaya, Ecatepec, Puebla, Cuernavaca o Veracruz, que el 
índice de letalidad y desaparición de los jóvenes es un asunto emergente.    
 

La disputa académica en torno al tema ha sido resuelta en considerar a la 
educación como la opción más segura de acceso a las oportunidades, incluso se ha 
comprobado que sirve para escapar de la pobreza10.   
   

El mecanismo de decisión para que un joven elija el mercado de trabajo ilegal es 
sumamente complejo. Pero, se ajusta a ciertas características de búsqueda como seguir 
un mundo distinto a la tradición familiar, asunto que ha sido resuelto por la psicología, y 
que es consecuencia de la mala o nula comunicación entre padres e hijos11. 
 

Para las nuevas generaciones, la precariedad del empleo es la principal 
desventaja que tienen para vivir con dignidad. El país no ha visto la mejora de esta 
situación en ningún momento12, y si a eso se agrega el agravamiento de las 
oportunidades laborales a nivel mundial13, es fácil para un joven elegir las actividades 
económicas ilícitas, porque es lo que tiene a la mano. 
 

La relación entre consumo de drogas y delincuencia está más que probada. Los 
jóvenes en esta situación se caracterizan por su conducta antisocial y por pretender 
cambiar el mundo aún y que es muy difícil, porque las condiciones familiares negativas 
son el obstáculo insalvable del desajuste emocional que los lleva por el camino fácil y el 
más cómodo, en el ejercicio de un tipo de masculinidad proclive a la violencia14.  
 

En 2003 a nivel América Latina, México ocupaba el quinto lugar en defunciones de 
jóvenes sólo detrás de Guatemala, Colombia, Venezuela y Brasil. Las tres principales 
causas de muerte de los hombres fueron violentas: accidentes, homicidios y suicidios15. 
 

En el periodo 1979 a 2005, los homicidios de los hombres en México tendían a 
bajar. En 1990 ocurrió el nivel más bajo. Sin embargo, para el grupo de edad de 15 a 19 
años,  el  narcotráfico  fue  la  causa de las defunciones, ya que la mayoría de los decesos  

 

 
9 Elena Zúñiga y Paula Leite, Los procesos contemporáneos de la migración México-Estados 
Unidos: una perspectiva regional y municipal (México: CONAPO, 2004). 
10 Dalton Angus, El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad (México: Fondo 
de Cultura Económica, 2015). 
11 Bertha Lidia Nuño y Fátima Flores, “La búsqueda de un mundo diferente. La representación 
social que determina la toma de decisión en los adolescentes”. Salud mental. Vol: 27 num 41 
(2004): 26-34. 
12 Orlandina De Oliveira, “Jóvenes y precariedad laboral en México”. Papeles de Población, Vol: 12 
num 49 (2006): 37-73. 
13 Jeremy Rifkin, El fin del trabajo (España: Paidós, 1996). 
14 José G. Salazar, Teresa M. Torres, Carolina Reynaldos, Norma S. Figueroa y Andrea Araiza, 
“Factores asociados a la delincuencia en adolescentes de Guadalajara, Jalisco”. Papeles de 
población. Vol: 17 num 68 (2011): 103-126. 
15 Esperanza Tuñón y Daniel Jacobo Bobadilla, “Mortalidad en varones jóvenes de México”, 
Estudios Sociales. Vol: 13 num 26 (2005). 
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ocurrieron por arma de fuego, y, en ese entonces destacaron los estados de Chihuahua, 
Baja California, Guerrero y Oaxaca16  
 

Pero, en 2018, el diagnóstico preliminar era catastrófico. Las entidades de mayor 
gravedad fueron Guanajuato, Colima, Baja California, Estado de México y Ciudad de 
México. El 2007 y 2010 destacaron por las cifras no equiparables a algún otro año. La 
defunción ocurrió mayoritariamente por arma de fuego, y, la magnitud de las muertes de 
hombres respecto de las mujeres las superó en casi 9 veces17. 
 

El Instituto para la Economía y la Paz, ha insistido en la necesidad de utilizar el 
protocolo de Bogotá, con la finalidad de contar con mejores fuentes de información, 
especialmente tener datos certeros para los homicidios, los cuales afirma esta asociación, 
no son homicidios. Por el contrario el INEGI ha insistido que están capturados como 
homicidios y por ende se han clasificado como tales, por esa razón se ha tomado esa 
información oficial.18 
 
Masculinidad 
 

La masculinidad es entendida como el conjunto de atributos, valores, funciones y 
conductas reconocidas a los hombres, que se suponen esenciales en una cultura y tiempo 
determinados. Es a su vez un modo de transmisión y constitución de los roles de los 
varones, de la forma en que viven su mundo y su papel ante la sociedad19. 
 

En México, el modelo de masculinidad aceptado es el del papel dominante que 
tiene el varón, asignándole características como la de ser el proveedor, la autoridad 
familiar, el jefe o el que manda, el fuerte, el que no llora, el agresivo, el temerario, el 
arriesgado, etc.20     
 

En la vida cotidiana existen diversos tipos de masculinidad y no se puede abordar 
el tema sin recurrir a la categoría de género, en el que el comportamiento masculino es 
típico y aceptado por todos21 y se encuentra asociado a un sistema de status y prestigio 
social, que se diversifica en un entramado conjunto de relaciones de poder 22. En términos 
concretos, la masculinidad se encuentra asociada estrechamente al machismo. El tema 
fue abordado por primera vez en los Estados Unidos hasta las últimas décadas del siglo 
XX. A partir de lo cual, mejoró la equidad entre los hombres y las mujeres en aquel país y 
tiempo. 

 

 
16  Guillermo Julián González; María Guadalupe Vega; Agustín Vega; Armando Muñoz y Carlos E. 
Cabrera, “Homicidios de adolescentes en México, 1979-2005: evolución y variaciones 
sociodemográficas”, Papeles de Población, Vol: 15 num 62 (2009): 109-140.   
17 INEGI. Datos preliminares de homicidios de 2018 (México: INEGI, 2018). 
18 Institute for Economics Peace.  Índice de datos sobre homicidios, 2018 (U.S.A: Open Society 
Foundations, 2018), 32. 
19 Benno De Keijzer, “Paternidades y transición de género”, en Norma Fuller, ed. Paternidades en 
América Latina (Perú: Pontificia Universidad Católica de Perú, 2000). 
20 Benno De Keijzer, “Hasta donde el cuerpo aguante: género, cuerpo y salud masculina”, en C. 
Cáceres, M. Cueto, M. Ramos, S. Vallenas, eds. La salud como un derecho ciudadano. 
Perspectivas y propuestas desde América Latina (Perú: Internatonal Forum for Social Sciences in 
Health/Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2000). 
21 Robert Conell, Masculinidades (México: UNAM, 2003). 
22 Martha A.  Ramírez, Hombres violentos. Estudio antropológico de la violencia masculina (México: 
Plaza y Valdés, 2007). 
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El machismo es una característica del mundo hispano. Se trata de una 

exageración de las características masculinas y la creencia en la superioridad del hombre. 
Además, incluye otras características peculiares atribuidas al concepto de hombría como 
la heterosexualidad, agresividad, su capacidad fálica y o su vocación para la violencia23.  
 
Migración y homicidios 
 

Para algunos autores hay una estrecha relación entre migración y homicidios. En el 
trabajo sugieren que el narcotráfico tiene en los jóvenes la presa fácil para el desempeño 
de sus actividades ilícitas, más aún si pertenecen a estratos sociales bajos. Al 
involucrarse los jóvenes en la vorágine económica, son los que perderán la vida de forma 
más abrupta24. Estas autoras refieren: 
 

Entre diciembre de 2006 y julio de 2010 se registraron 28000 homicidios 
de personas involucradas, directa o indirectamente, en confrontaciones 
con el crimen organizado. Antes de dicho periodo, la violencia se había 
localizado en los estados fronterizos del norte del país —Baja California, 
Chihuahua y Sinaloa— y la mayor parte de las muertes se atribuyen al 
crimen organizado. Entre 2009 y 2010, la violencia se expandió hacia el 
centro y el sur del país debido a la reorganización de los cárteles de la 
droga, sobre todo por conflictos internos entre las organizaciones y por la 
fortaleza que adquirió el grupo de Los Zetas, que fuera el brazo armado 
del Cártel del Golfo25. 

 
En el 2012, una de las explicaciones refiere que ocurrió la reorganización de los 

carteles en México, por ello demandaron más delincuentes, con consecuencias en el 
incremento en los homicidios26. 
 

El elemento clave que precisa la asociación entre los fenómenos de estudio en un 
contexto de masculinidades ha sido resuelto en Ciudad Juárez (Chihuahua, México). Aquí 
como en ningún otro espacio y tiempo, la subjetividad proclive a la violencia adquirió 
rostro masculino. Con base en la magnitud de las defunciones de hombres jóvenes, y 
otras características fundamentales, tales como que son también ellos los victimarios, la 
mayoría se lleva a cabo en la esfera pública, en horario nocturno y mientras conducían 
sus vehículos, se sugieren hay condiciones culturales en que impera un tipo de 
masculinidad dominante, cuyo ejercicio del poder y control intimidatorio letal se basa en 
imponer autoridad de la manera más brutal posible ante sus pares o la policía, en una 
situación en la que el Estado está muy debilitado27.  
       

En este caso, en el 2011, el éxodo de los juarochos (de Ciudad Juárez) a Veracruz 
se facilitó por el programa implementado de apoyo local para familias con origen en el 
sureste mexicano para ayudarlos a escapar de la narcoviolencia. Desafortunadamente 
estas familias no han podido vivir en paz ya que la violencia se expandió a todo el país.  

 

 
23 Octavio Giraldo, “El machismo como fenómeno psicocultural”, Revista Latinoamericana de 
Psicología. Vol: 4 num 3 (1972): 295-309. 
24 María Eugenia De la O y Alma L. Flores, “Violencia, jóvenes y vulnerabilidad en la frontera 
noreste de México”, Desacatos, num 38 (2012): 11-28.  
25 María Eugenia De la O y Alma L. Flores, “Violencia, jóvenes y vulnerabilidad ... 14. 
26 María Eugenia De la O y Alma L. Flores, “Violencia, jóvenes y vulnerabilidad … 
27 Salvador Cruz, “Homicidio masculino en Ciudad Juárez. Costos de la masculinidad subordinada”, 
Revista Frontera Norte, Vol: 23 num 46 (2011): 239-262. 
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No así las cosas para aquéllos que huyeron de Nuevo León y Tamaulipas a Texas 

por las mismas razones28. 
  

Entre 2012 y 2013 los cárteles de la droga se reconfiguraron hasta abarcar todo el 
país. La revista Forbes publicó en el 2015 que todo México es territorio del narco. Esto por 
la evidente incapacidad o por oculta complicidad. Aunque es una realidad que no puede 
negarse y que la misma Procuraduría General de la República confirma. No hay un solo 
estado donde no se encuentre asentada una organización criminal, y en cerca de una 
tercera parte del total se libran luchas encarnizadas por el control de las plazas entre dos 
o más cárteles de la droga. Su dominio es tal que corrompen las instituciones que 
supuestamente las combaten29. 
 

Por otra parte, Para Quiroz, Castillo, Ocegueda y Varela, en un estudio que realizan 
en México, donde analizan la violencia, el narcotráfico y la disminución económica, 
concluyen que estas variables han impactado de forma importante en la economía 
nacional, poniendo un freno al propio desarrollo. Se considera que las políticas públicas 
deben estar encaminadas a resolver ese gran problema, ya que: 
 

desde hace varios años, México vive un ambiente de inseguridad que no 
se había experimentado décadas atrás. Desde el inicio de la “guerra 
contra el narcotráfico”, el clima de violencia en el país se ha acentuado. El 
efecto de este entorno en diferentes espacios de la sociedad es evidente, 
las personas ya no transitan por las calles con confianza, los empresarios 
temen invertir y la población en general vive en la incertidumbre de lo que 
le puede suceder ante los actos de violencia que cotidianamente 
presencian30. 

 
Para estos autores el crecimiento de la economía mexicana se ve significativamente 

afectada por el crimen, el narcotráfico y la inseguridad reinantes en el país, teniendo un 
peso importante estas actividades ilícitas. Aunque los actores políticos insisten en 
minimizar la gravedad de la situación y enfatizar los “logros” que sus administraciones han 
obtenido31. La sobremortalidad masculina por los homicidios empezó en 2007, logrando 
cambiar la esperanza de vida de varones jóvenes, cuyo origen puede deberse al modelo 
de masculinidad predominante. En este sentido son necesarias acciones urgentes que 
cambien el modelo de masculinidad para intentar resolver el problema32. A su vez, la 
emigración mexicana a los Estados Unidos ha logrado bajar la fecundidad33, incluso 
provoca severos desequilibrios demográficos en pequeñas localidades34, y, puede ser la 
causa de la desaparición de los municipios con tasas de crecimiento negativas35.   

 
28 Séverin Durin, “Los que la guerra desplazó: familias del noreste de México en el exilio”, 
Desacatos num 38 (2002). 
29 Emmanuel Ameth, “Los cárteles más violentos de México”, Forbes, México, Abril, 2015, 18-23. 
30 Guillermo Jorge Quiroz, Ramón Amadeo Castillo, Juan Manuel Ocegueda y Rogelio Varela, 
“Delincuencia y actividad económica en México”, Norteamérica. Revista Académica del CISAN-
UNAM. Año 10 num 2 (2015): 187-209. 
31 Guillermo Jorge Quiroz, Ramón Amadeo Castillo, Juan Manuel Ocegueda y Rogelio Varela, 
“Delincuencia y actividad económica… 
32 Guillermo J. González, María G. Vega y Carlos E. Cabrera, “Impacto de la violencia homicida en 
la esperanza de vida masculina en México”, Revista Panamericana de Salud Pública (2013). 
33 Fernando Lozano, Migración internacional, Transición Demográfica y remesas en México 
(Caracas: Seminario sobre Migraciones e Integración Regional, 2002). 
34 Tomás Serrano, Emmanuel Galindo, Tomás Hernández e Isidro Sosa, “Desequilibrios 
demográficos en pequeñas localidades marginadas del estado de Hidalgo”, en Tomás Serrano y 
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Metodología 
 

El análisis es de carácter transversal y descriptivo y se basa en fuentes oficiales. 
Los datos corresponden a la muestra del Censo de Población y Vivienda de 2000, 2010; 
los Registros de Defunciones del mismo periodo del Instituto Nacional de Geografía e 
Informática (Inegi); así como los datos d ela Revista Forbes basados en las estadísticas 
vitales, 2015. La investigación se basó en el cálculo de las diferencias en la intensidad de 
ambos fenómenos. 
 

La estimación de la intensidad de la emigración internacional se obtuvo de dividir 
el total de las salidas de la población a otro país entre la población estimada a mitad del 
año (expresado por 10, 000 habitantes con el objeto de facilitar su análisis e 
interpretación). Para ello se usaron datos de las personas que se fueron a vivir a otro país 
en los 5 años anteriores al 2000 y al 2010 (1995 y 2005, respectivamente). El divisor 
correspondió a la población media estimada de las proyecciones del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), es decir, la población el 1 de julio de 1997 y del 1 de julio del 2007.  
 

Con la diferencia en las tasas, en el periodo analizado se usó la ecuación de 
distribución de probabilidad normal para clasificar en 3 tipos las áreas de emigración: en 
la cola negativa quedaron las entidades de origen con descenso alto. En el área normal 
las divisiones políticas con descenso moderado. En la cola positiva los estados donde la 
migración laboral incrementó. La media resultó de 55.17 y la desviación estándar de 
54.21. 
 

Con las 3 áreas clasificadas se calcularon las tasas de homicidios según el grupo 
de edad. La medición se obtuvo de dividir la suma de homicidios registrados (datos de 
defunciones generales del Inegi) entre la población media masculina (proyecciones de 
población del Conapo, expresado por 100,000 habitantes). 
 

Posteriormente, para medir la asociación entre la intensidad migratoria y de los 
homicidios en 2015 se usó como fuente de información el cuadro 1, que concentra los 
datos de la Revista Forbes (2015), punto de partida del análisis. 
 

La Revista Forbes elaboró el índice de paz con base en el registro de los carteles y 
su localización. Dicho indicador estimó el escenario de paz o violencia, así como las 
posibilidades de desarrollo global por entidad. Para el caso mexicano, el índice de paz fue 
calculado a partir de las muertes violentas, registradas en las estadísticas vitales de 2015. 
Sugiere que aquellas entidades federativas con menor número de cárteles en disputa 
tienen mayor estabilidad social y paz, y que, en cambio, aquéllas donde predominan 
menos cárteles, el índice de paz es mayor. Entonces, los datos de la Revista Forbes se 
usaron para calcular la correlación de Pearson con la variable estimada intensidad 
migratoria internacional, 2015.  
 

A su vez, se usó el modelo de regresión lineal con el objeto definir la estructura de 
dependencia que mejor explique el comportamiento de ambas variables. En este fin, las 
dependencias asociadas fueron: 

 

 
Emmanuel Galindo coord., Agricultura y Ecología en el Bosque Mesófilo de Montaña del Estado de 
Hidalgo (México). Tomo I (Alemania: Editorial académica española, 2017), 53. 
35 Octavio Mojarro y Germán Benítez “El despoblamiento de los municipios rurales de México, 
2000-2005”. Situación demográfica de México 2010”, CONAPO (2010), 187-199. 
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1.- Dependencia funcional, porque hay una función matemática que expresa los valores 
de Y en función de los valores de X de forma exacta. 
2.- Dependencia   estadística, es la   relación   entre   las   variables   X   e   Y es 
aproximada de modo que incluye un término aleatorio que no es posible modelizar. 
Para estimar la recta de la regresión lineal se utiliza la expresión algebraica: 
  
                                                              y = a + bx 
 

Como medidas de bondad y ajuste se utilizó la siguiente expresión algebraica: 
  

 
 

La interpretación es la siguiente: 
 

 
 

Para realizar la regresión lineal, este modelo permitió describir cómo influye una 
variable X sobre otra variable Y; sin embargo, previo a su construcción se advierte que las 
variables índice de paz, número de carteles en cada entidad y la tasa de homicidios según 
sexo del año 2015 son variables anormales. Por ello se procedió a realizar la 
normalización de ellas mediante el paquete estadístico SPSS versión 23, utilizando los 
rangos fraccionales. Una vez normalizadas las variables se realizaron las pruebas para 
que hacer factible su trazado, según los criterios de: 
 
1) Homoscedasticidad. Cuando los valores de los puntos alrededor de la línea de 
regresión, son constantes para todos los valores de X. 
2) Independencia del error: porque es necesario que el valor se independice de cada valor 
de Y.  
3) Linealidad:  que la relación existente entre las variables sea lineal. 
4) La regresión lineal simple se realizó con variables cuantitativas36.   
 

Una vez cubiertos estos requisitos se consideró como variable independiente a la 
tasa de homicidios normalizada de los hombres en 2015, y como variables independientes 
el número de carteles en cada entidad federativa, así como el índice de paz de 2015 a 
nivel entidad y el índice estimado absoluto de intensidad migratoria 2015. 

 

 
36 Javier Gorgas, Nicolás Cardiel y Jaime Zamorano, Estadística básica para estudiantes de 
ciencias (Madrid: Universidad Complutense, 2011), 257. 
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Por último, se aplicó el análisis de cluster, como técnica de agrupación de 

variables. Esta prueba es similar al análisis factorial, sin embargo, el análisis factorial es 
poco flexible en algunos de sus supuestos de linealidad, normalidad, variables 
cuantitativas, etc. Por el contrario, el análisis clúster es menos restrictivo en sus 
supuestos, dado que no exige linealidad, ni simetría, permitió el uso de variables 
categóricas y varios métodos de estimación de la matriz de distancia. 
 

Entidad 

Índ
ice 
de 
Pa
z 
20
15 

Belt
rán 
Ley
va 

Jalisc
o 
Nueva 
Gener
ación 

Cabal
leros 
Temp
larios 

Del 
Pací
fico 

Ze
ta
s 

Famili
a 
Micho
acana 

De
l 
Go
lfo 

Carr
illo 
Fue
ntes 

Arel
lano 
Féli
x 

Cart
eles 
en 
disp
uta 

Tasa 
morta
lidad 
homb
res 

Tasa 
morta
lidad 
mujer
es 

              

Guerrer
o 

3.6
6 1 1 1 1  1   

 
5 13.3 1.3 

Baja 
Californi
a 

2.9
5   1 1     

1 

3 88.4 7.6 

Michoac
án 3.1  1 1      

 
2 14.6 3.2 

Guanaj
uato 

3.0
2   1  1    

 
2 10.0 2.2 

Tamauli
pas 

2.9
8     1  1  

 
2 30.8 4.8 

Chihuah
ua 

2.9
6    1    1 

 
2 39.3 1.8 

Jalisco 
2.9
1  1 1      

 
2 8.0 0.9 

México 2.9   1   1    2 340.1 33.6 

Nayarit 
2.0
3  1 1      

 
2 21.4 2.8 

Morelos 
3.4
3  1       

 
1 125.1 11.0 

Sinaloa 
32.
6    1     

 
1 14.8 1.6 

Quintan
a Roo 2.9       1  

 
1 84.5 6.5 

Colima 
2.8
7  1       

 
1 8.8 1.7 

Distrito 
Federal 

2.8
7  1       

 
1 26.3 2.0 

Durang
o 

2.8
3    1     

 
1 26.7 3.8 

Nuevo 
León  

2.6
7     1    

 
1 32.5 3.1 

Sonora 
2.6
3    1     

 
1 50.8 4.3 

Zacatec
as  2.6 1        

 
1 87.3 8.2 

Coahuil
a 

2.5
9     1    

 
1 34.8 3.6 

Aguasc
alientes 

2.4
5    1     

 
1 36.2 4.3 

Oaxaca 
2.4
3 1        

 
1 11.8 1.9 

Baja 
Californi
a Sur 

2.3
6    1     

 

1 7.8 0.7 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 6 – NÚMERO ESPECIAL – OCTUBRE/DICIEMBRE 2019 

DR. TOMAS SERRANO AVILÉS / DR. ASAEL ORTIZ LAZCANO / DRA. ÁNGELICA ELIZABETH REYNA BERNAL 

Tabasc
o 

2.3
5     1    

 
1 17.1 4.3 

Puebla 
2.2
3 1        

 
1 25.4 2.9 

San 
Luis 
Potosí 2.0 1        

 

1 170.1 8.1 

Veracru
z 

1.9
8  1       

 
1 49.3 3.8 

Chiapas 
1.9
3 1        

 
1 15.5 1.8 

Tlaxcala 
1.8
9 1        

 
1 50.3 5.5 

Campec
he 

1.8
1 1        

 
1 8.8 1.0 

Queréta
ro 1.7   1      

 
1 11.7 1.6 

Yucatán 
1.6
8 1        

 
1 3.2 0.4 

Hidalgo 1.6 1         1 19.0 1.7 

Cuadro 1 
México: distribución de los cárteles a nivel nacional, 2015 

Fuente: tomado del siguiente link: http://www.forbes.com.mx/los-carteles-mas-violentos-
de-mexico/#gs.ZlVJB0E 

 
La distribución de la emigración  
 

A nivel nacional, en 2000-2010, la emigración de mexicanos a los Estados Unidos 
disminuyó significativamente, cayendo del 1.7% (1, 632, 790 habitantes) al 1.0% (1, 112, 
273 personas). En esta fecha, la proporción de mexicanos que cambiaron su residencia a 
los Estados Unidos fue del 89.44%, así como la salida a nuevos destinos internacionales 
del 10.56% (ver cuadro 2). 
 

Este resultado concuerda con lo señalado con anterioridad, pues, en el nuevo 
orden económico, la producción de subsistencia de las familias evolucionó con el acceso 
a los mercados internacionales y al proceso de integración económica regional de 
América del Norte37. 

 

                1995-2000 2005-2010 

  Volumen (%) Volumen (%) 

Estados Unidos 1,569,157 96.10 994.869 89.44 

Otros Países 63.633 3.90 117.404 10.56 

Total  1,632,790 100.00 1,112,273 100.00 

Cuadro 2 
Emigrantes internacionales mexicanos según destino 

Fuente: Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 y 2010). 
Al sumar las áreas de descenso moderado y en crecimiento, el 78% de las entidades  

de origen, este tipo de movilidad siguió siendo importante 
 

En el periodo de estudio, había 25 entidades con descenso moderado: Michoacán, 
Estado  de  México,  San  Luis  Potosí,  Chihuahua,  Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas,  

 
37 Ana María Aragonés y Blanca Rubio, Nuevas causas de la migración en México en el contexto 
de la globalización: tendencias y perspectivas a inicios del nuevo siglo (México: Editorial Plaza y 
Valdés, 2009). 
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Guerrero, Coahuila, Hidalgo, Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, 
Campeche, Puebla, Querétaro, Yucatán y Oaxaca, y 6 entidades donde la emigración 
continuó creciendo: Baja California Sur, Sonora, Quintana Roo, Tlaxcala, Tabasco y 
Chiapas. 
 

El complemento, las 7 entidades con descenso alto fueron: Sinaloa, Durango, 
Morelos, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco y Colima. 
 

Con la intención de mostrar el panorama geográfico de las 3 áreas, los colores de 
la figura 1 representa esta distinción. El primer patrón espacial distingue a las entidades 
de la región de mayor descenso en la emigración. La segunda zona, la de mayor área del 
país representa las entidades con descenso moderado, y, el último color separa las 
entidades donde la emigración incrementó.  
 

 
Figura 1 

México. Categorías de variación de la intensidad de la emigración internacional  
por Entidad Federativa (1995-2000/2005-2010). 

Fuente: elaboración propia con el uso del programa Philcarto 
 

En general, en las tres áreas, el género y la edad desempeñaron el papel más 
determinante. De este modo destacó la pérdida de población masculina joven, que superó 
casi tres veces el nivel de las mujeres en esta medición (ver Figura 2). 
 

 
Fuente: elaborado propia a partir de los microdatos de los Censos de Población y 
Vivienda (INEGI, 2000 y 2010). 
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En cambio, los datos del INEGI muestran que los homicidios incrementan 

significativamente durante el periodo de estudio, y, consistentemente, también ocurrieron 
diferencias significativas en el género y edad en las tres áreas. Dadas las condiciones 
vigentes, la tasa de homicidios se elevó significativamente, y se observó más grave 
cuanto más disminuyó la emigración, concentrándose también en los hombres jóvenes 
(Figura 3).  
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de los Censos de Población y 
Vivienda y de los Registros de Defunciones (INEGI, 2000 y 2010) 
 

La observación simultánea de los fenómenos de estudio reveló que en las 
divisiones políticas del área con descenso alto en la emigración incrementó más las tasas 
de homicidios. Mientras las divisiones políticas con descenso moderado mostraron 
también el nivel moderado en el segundo fenómeno.  

 
Llama la atención que los estados agrupados en el área en crecimiento de la 

emigración presentaron las tasas más bajas de homicidios (figura 4). 
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Figura 4 

México – tasas específicas de homicidios de hombres, por grupos de edad, según áreas 
federativas de emigración internacional, 2010 

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos del Censo de Población y Vivienda y 
de los Registros de Defunciones (INEGI, 2010). 

 
De este modo, se comprobó el impacto de la emigración a los Estados Unidos y de 

los de homicidios revelando su asociación en la primera década del presente siglo.  
 

Asociación entre la intensidad migratoria a los Estados Unidos y la tasa de 
homicidios 
 

Los fenómenos de estudio mostraron congruencia en los resultados de las pruebas 
de correlación, regresión lineal y análisis de cluster. 
 

Al correlacionar las tasas de mortalidad por sexo con el índice de paz por entidad y 
el número de cárteles ubicados por entidad para el 2015, con el índice estimado de 
intensidad migratoria (2015) se encontró correlación moderada, que indica que a menor 
índice de paz hay mayores tasas de homicidios, principalmente en los hombres (ver 
cuadro 3).  
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Cuadro 3 

 
En el mismo sentido se comprobó la relación entre los carteles instalados según 

entidad federativa en 2015, y la tasa de mortalidad tanto en hombre como en mujeres, 
siendo más significancia en los varones.  
 

El resultado de la regresión lineal explicó la relación de 50.7%, es decir, confirmó 
también la relación entre la presencia del narcotráfico, el índice estimado absoluto de 
intensidad migratoria, y el índice de paz, en el 2015. Lo que habla de una relación 
estrecha entre carteles, violencia, homicidios y con la baja de este tipo de emigración (ver 
cuadro 4). 

 
Cuadro 4 

 
Por último, con el análisis de clúster, explicado por las variables tasa de mortalidad 

e índice absoluto de intensidad migratoria, según clasificación del país, 2015, los 
resultados destacaron de forma clara la asociació de que entre más bajó la intensidad 
migratoria a los Estados Unidos más crecieron los homicidios: Colima es el de mayor tasa 
de homicidios alcanzando un nivel máximo en la distancia combinada escalada de los 
clusters, mientras que con una puntuación por orden de importancia aparecieron 
Chihuahua y Baja California, Guerrero, Quintana Roo y Guanajuato, Jalisco, Sonora, 
Nayarit,  Tamaulipas,  Sinaloa,  Morelos,  Zacatecas y Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Baja  
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California Sur, Veracruz, México, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Distrito Federal. 
Al final, la prueba segmentó a entidades con menos homicidios como Yucatán, Chiapas, 
Durango, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Coahuila y Campeche  
 
Conclusiones 
 

Los fenómenos sociales se encuentran perturbados unos con otros en forma 
simultánea en el tiempo. Si bien, se les puede observar separados para su mejor 
comprensión, existe interacción consistente de éstos. En México, en el perido de 2000 a 
2015, mientras la emigración a los Estados Unidos disminuyó a causa de las políticas 
restrictivas impuestas por el vecino país del norte, los homicidios se expandieron por la 
interacción de la población que circula entre ambos países. En el país, los fenómenos de 
estudio cambian constantemente inmersos en un contexto de masculinidad. 
 

Este trabajo alcanzó el objetivo general que analiza las tasas de homicidios y su 
relación con la emigración internacional, así como el índice de paz y la presencia de 
carteles en las entidades del contexto mexicano.  Entre más bajó la migración laboral a 
los Estados Unidos, más crecieron los homicidios, principalmente en los hombres jóvenes. 
 

La pérdida de este tipo de población implica necesariamente la disminución de 
años de vida en edades exactas, lo que significa que los mexicanos viven menos años en 
promedio.  
 

El trabajo es una primera llamada de atención. Los homicidios son un fenómeno 
en expansión. En el futuro son necesarios nuevos estudios que aborden el tema. La 
ocurrencia de la relación con otros fenómenos es relevante para intervenir en el objetivo 
de mitigar la pérdida de jóvenes por las dos causas aquí estudiadas, ya que está en 
riesgo la seguridad económica. Sin duda alguna, se trata de uno de los próximos retos de 
la sociedad mexicana.    
 

Al final, los datos fueron la limitante más determinante en el análisis de los 
fenómenos de estudio. Por lo tanto, son necesarios nuevos datos a nivel individuo que 
tomen en cuenta la heterogeneidad de la población, para que se usen mediciones más 
robustas para medir el grado de interacción abordado en este trabajo. 
 

El trabajo permite observar el arribo a un callejón sin salida. Quizá por la falta de 
voluntad política, los jóvenes mexicanos escapan por las oportunidades que tienen a la 
mano. Pero no siempre son las mejores. Es una pena que la investigación sólo sirva para 
documentar tan desafortunada situación en la que la política pública tiene que reunir la 
información necesaria para intervenir y responder a la mejora del bienestar social.         
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