
Migración internacional en 
el sureste de México: perfiles 
sociodemográficos e integración

Justo Rojas López · Martha García Ortega

Introducción
México es uno de los principales corredores migratorios del mundo debido a su ubicación estratégica entre América Latina y el norte 
del continente. Históricamente, la migración internacional hacia Estados Unidos ha dominado este escenario; sin embargo, en los 
últimos años se ha observado un cambio significativo: México no solo es país de tránsito, sino también destino para miles de personas 
provenientes de Centroamérica, Sudamérica, El Caribe, África y Europa.

El sureste mexicano —compuesto por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán— se ha convertido 
en una región clave dentro de esta nueva dinámica. En este contexto, resulta fundamental analizar los perfiles sociodemográficos de 
los migrantes internacionales y comprender cómo se insertan en la sociedad local, cuáles son sus condiciones de vida y qué factores 
inciden en su integración y bienestar.

Objetivos
• Describir los perfiles sociodemográficos de migrantes internacionales.

• Evaluar condiciones de integración y bienestar.

• Identificar diferencias regionales y por origen.

Metodología
Se construyeron tasas de migración y perfiles sociodemográficos a partir de los Censos de Población y Vivienda (1990–2020) y la 
ENADID 2023 del INEGI. Se analizaron variables como sexo, edad, educación, trabajo, ingresos, origen, lengua indígena, nacionalidad, 
acceso a servicios y composición familiar. Se consideró migrante a quien nació y residía en otro país cinco años antes. Para 2020 se 
aplicó Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) para identificar patrones de integración y bienestar.

Resultados
A. Tendencias de la migración
Se observa aumento migratorio hasta 2020 con caída en 2023, una mayor feminización y presencia creciente de menores.

B. Orígenes
• Guatemala y Estados Unidos de regreso: Guatemala predominó en 1990 (62.5%), cayó en 2010 (12.7%) y recuperó en 2023 (25.4%). 

Estados Unidos tuvo su máximo en 2010 (74.9%) bajando al 19.1% en 2023.
• Nuevos protagonistas: Destacan Cuba (de 1.6% en 2000 a 21.6% en 2023), Colombia (14%) y Venezuela (6.4%).
• Honduras en ascenso: Pasó de 1.2% (1990) a 22.9% (2023).
• Emergentes no tradicionales: Alemania (6.4%) y Argentina (7.6%) en 2023, indicando flujos calificados.
• Declive histórico menor: Belice, Italia, Francia y Nicaragua disminuyen desde 2010.
• Tendencia general: cambio de migración centroamericana a global por desigualdad, conflictos y oportunidades laborales.

D. Perfiles e integración-bienestar
Con el ACM se encontraron dos primeras dimensiones que explican casi el 50% de la variabilidad:

Dimensión 1 (34.8%). Mayor integración.
Se ubican migrantes con nivel profesional o posgrado, altos ingresos (categorías 4-5) y acceso a 3 a 7 derechos laborales, 
vinculados al turismo y sectores formales, principalmente de Europa y resto de América. En el extremo opuesto predominan 
jóvenes (15-24 años) con primaria, ingresos bajos (categoría 2) y sin derechos laborales, comunes entre jornaleros 
centroamericanos e indígenas.

Dimensión 2 (14.25%). Vulnerabilidades específicas.
Se encuentra población en edad avanzada (50+), viudez y traslados laborales largos (más de 2 horas), asociados a informalidad. 
Indígenas y personas sin nacionalidad mexicana enfrentan exclusión de servicios. En Tabasco y Campeche destaca una 
polarización entre empleo calificado (industria petrolera) y sectores precarios (agro y agroindustria).

Conclusiones
El sureste de México ha experimentado un aumento sostenido de migrantes internacionales. El endurecimiento 
de las políticas de control fronterizo en Estados Unidos y México ha frenado el tránsito hacia el norte, generando 
asentamientos prolongados en ciudades como Tapachula o Tenosique y otras ciudades medias.

En las tendencias se observa una feminización de la migración, con mujeres en trabajo doméstico y turismo, 
aunque con estancias más cortas. Aumentan los Niños Niñas y Adolescentes en 2010, pero bajan en 2023, 
posiblemente por violencia y falta de protección. Disminuyeron los migrantes del norte de Centroamérica, 
mientras crecen los del Caribe, Sudamérica y Estados Unidos (por retornos). Finalmente, los migrantes con mayor 
escolaridad (Estados Unidos, Europa) acceden a empleos calificados; mientras los centroamericanos, con menor 
educación, se insertan en sectores informales y precarios.

Recomendaciones de política pública:

Capacitación y formalización para migrantes con desventajas educativas.
Protección laboral en sectores como agricultura y construcción.
Políticas que valoren el aporte migrante al desarrollo local.
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C.  Perfiles sociodemográficos
La migración se diversifica: disminuye el peso centroamericano y crecen Caribe y resto de América.

Predominan jóvenes adultos (20-39), con repuntes de menores en 2000 y 2010, y envejecimiento en 2023. Mejora la escolaridad desde 
2010, con menos personas sin estudios y más con nivel medio y superior.

Disminuyen quienes se dedican al hogar y aumentan ocupados, estudiantes y jubilados. Baja el porcentaje de solteros, suben casados y 
separados; unión libre se mantiene estable.

Crece la población que no habla lengua indígena. Aumentan los migrantes sin hijos y bajan quienes tienen tres o más. Se reduce 
la presencia en localidades menores de 2,500 y aumenta en centros medianos (2,500-15,000), reflejando nuevas dinámicas de 
asentamiento
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Gráfico 9. Porcentaje que sí habla una lengua indígena por año

39.07

47.54
50.37

46.77

22.93

33.72
32.13 32.3

28.66

18.74 17.49
20.87

9.34

0 0 0.06
0

10

20

30

40

50

60

1990 2000 2010 2020

0 1 a 2 3 o más No especificado

Gráfico 10. Distribución porcentual por número de hijos y año Gráfico 11. Distribución porcentual por tamaño de localidad de residencia por año
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Los migrantes extracontinentales (europeos, asiáticos y africanos) muestran los 
perfiles más favorecidos: alta escolaridad, ingresos elevados y acceso a derechos 
laborales. Se integran sobre todo en sectores turísticos dinámicos como los de 
Quintana Roo, aprovechando circuitos económicos globales.

Los migrantes del norte de Centroamérica presentan el perfil más vulnerable: baja 
escolaridad, ingresos mínimos y sin derechos laborales. Tendrían una inserción 
precaria en empleos agrícolas y no calificados.

Los migrantes caribeños y estadounidenses tienen perfiles intermedios pero 
distintos. Los caribeños se vinculan a empleos temporales en servicios, con largos 
traslados y familias separadas. Los estadounidenses combinan inserción en trabajos 
calificados e informalidad urbana, posiblemente por retorno migratorio.
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