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INTRODUCCIÓN 

 

En las dos últimas décadas las remesas se han convertido en un flujo de divisas 

de suma importancia para la economía mexicana, al constituir uno de los 

principales rubros de la balanza de pagos y porque contribuyen a reactivar las 

economías regionales y locales. 

 

Las remesas familiares han tenido un crecimiento explosivo en México en los 

últimos diez años produciendo importantes impactos positivos en la economía 

nacional y en el bienestar de los hogares receptores de las mismas. 

 

Los antecedentes de la migración en Oaxaca se remontan al periodo 1942-1964, 

en el contexto del Programa Bracero, fue hasta finales de la década de los 

setentas y principios de los ochenta que el fenómeno comenzó a masificarse al 

integrarse el estado a una nueva geografía migratoria que empezó a configurarse 

durante esos años. 

 

Sin embargo, otros acontecimientos como las crisis económicas en México en los 

noventas, y los efectos secundarios del impacto de la reestructuración económica 

del país, el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, 

(NAFTA, por sus siglas en inglés North American Free Trade Agreement) 

contribuyeron a un nuevo fenómeno migratorio que se le ha denominado 

migración emergente, pues algunos estados del sureste, el centro, y norte del 

país, con poca tradición migratoria incrementaron notablemente sus flujos durante 

esos años.  

 

Las características de la migración en el estado varían de una región a otra; 

algunas zonas tienen comportamientos muy particulares, los cuales se relacionan 

con factores geográficos, culturales y económicos. Por ejemplo, la Mixteca y la 

Sierra Norte son las que tradicionalmente han expulsado a una mayor cantidad de 
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personas convirtiéndose en las más estudiadas. Además, en los años recientes 

otros municipios se integraron a esta dinámica, y aquéllas localidades con 

tradición migratoria alta y baja, han acrecentado significativamente los porcentajes 

al respecto, aunque en muchos casos no existen investigaciones empíricas que 

corroboren este hecho. 

 

Los factores que históricamente han propiciado el desplazamiento de oaxaqueños 

hacia los Estados Unidos y otras zonas del país son las elevadas tasas de 

marginación y pobreza que persisten en el estado, así como la falta de empleos 

bien remunerados, la carencia de capacitación, así como las altas tasas de 

analfabetismo. Si a ello se le agrega que el desarrollo económico se sustenta en 

buena medida en una actividad agrícola deficiente en términos generales, se 

puede entender el porqué la entidad es una de las que ocupa los primeros lugares 

con respecto al fenómeno migratorio. 

 

Objetivo general:  

Analizar la situación y tendencias de la migración y remesas en el estado de 

Oaxaca, 2000 – 2010. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los aspectos generales de la migración, tipos y causas de la 

migración, los efectos de la migración, los mecanismos de transferencias de 

las remesas 

 Conocer la situación y tendencias de la migración en México y principales 

estados con altos índices de migración y captación de remesas. 

 Conocer las principales características socioeconómicas del estado de 

Oaxaca y analizar la situación y tendencias del fenómeno migratorio y 

remesas en el estado. 
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Hipótesis 

 

Las remesas producto de la migración han presentado un crecimiento alto en el 

estado de Oaxaca, siendo los municipios con el índice de alta y muy alta 

marginación los que han presentado los porcentajes más altos de hogares que 

reciben remesas en el estado.  

 

Para el logro de los objetivos e hipótesis, la investigación se realizó en tres etapas 

básicas:  

 

En la primera consistió en la revisión y recabación de información documental y 

estadística relacionada a la temática de investigación para el periodo considerado, 

destacándose lo referente al fenómeno migratorio y remesas en México y en 

particular en el estado de Oaxaca, consultándose indicadores que miden el grado 

migratorio, para ello se consultaron libros, artículos de revista, tesis y monografía, 

así como información procedente de páginas de internet de instituciones que 

generan y publican información referente a la temática, como son del INEGI, 

CONAPO, gobierno de estado de Oaxaca, principalmente. 

 

La segunda etapa de la investigación, consistió en la organización y análisis de la 

información recabada, con la finalidad de identificar la importancia y evolución del 

fenómeno migratorio en México y estado de Oaxaca, destacándose a nivel 

nacional los principales estados con mayor índice de migración y para el estado 

las regiones y municipios con mayor migración y captación de remesas, para 

algunos indicadores se determinaron promedios y porcentajes de participación con 

la finalidad de destacar su importancia. 

 

En la tercera etapa se procedió a la redacción del primer borrador de la 

investigación, con la finalidad de someterlo a un proceso de revisión por asesores 

y su posterior presentación final de manera escrita y oral.  
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Estructura del trabajo 

 

La tesis se estructura en cuatro capítulos que constan de lo siguiente. En el primer 

capítulo se aborda un panorama general de la migración, tipos, causas y efectos 

de la migración, como también los mecanismos de transferencias. 

 

En el segundo capítulo se expone la migración interna de México, los estados con 

mayor índice de migración, zonas de mayor expulsión y atracción de migrantes. 

Así como el lugar que ocupa México a nivel internacional y nivel Latinoamérica. 

 

En el tercer capítulo describe al estado de Oaxaca en su ubicación, organización 

política, el desarrollo económico en las diferentes actividades económicas, como 

en la educación, salud y pobreza que tiene el estado. 

 

En el cuarto y último capítulo con la información obtenida nos permite identificar  el 

lugar que ocupa el estado de Oaxaca a nivel nacional en cuanto al porcentaje de 

recibimiento de remesas en el año 2000 y 2010, al igual que los municipios que se 

encuentran en alto y muy alto grado de intensidad migratoria y el porcentaje de 

hogares que reciben remesas en los años mencionados. 

 

La información generada por la investigación permite aportar datos de interés para 

todas aquellas personas interesadas en la temática de la migración y remesas, ya 

sea para la toma de decisiones o ser base para la realización de nuevos estudios, 

toda vez que se expone información a nivel nacional y en particular para Oaxaca y 

municipios de este estado que presentan un nivel alto y muy alto índice de 

intensidad migratoria y el grado que tienen con la captación de remesas.  

 

Palabras claves: Migración, remesas, pobreza, Oaxaca, índice de intensidad 

migratoria, desarrollo regional, viviendas, municipios. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se definen los principales conceptos e indicadores del fenómeno 

migratorio que permitirán una mejor comprensión y claridad del desarrollo de la 

investigación, se menciona las diferentes tipos y causas de la migración que 

existe.  

 

1.1. Aspectos generales de la Migración. 

 

La migración es un fenómeno muy antiguo que se ha manifestado a lo largo de la 

historia y está ligada a las crisis económicas, políticas, conflictos bélicos e incluso 

persecuciones (Bhugra, 2004). 

 

La migración es el resultado de la suma de todas aquellas personas que 

cambiaron de morada entre diferentes zonas, metropolitanas, municipios urbanos 

y rurales (Pérez y Santos, 2006). Es un proceso de cambio por los individuos que 

se trasladan de un contexto cultural a otro, en donde las personas se ajustan a las 

nuevas experiencias tanto negativas como positivas, las cuales varían en cada 

individuo antes y después de la migración (Bhugra, 2004). 

 

1.1.1 El concepto de migración se compone de dos procesos. 

 

La emigración, que es el abandono de la persona o las personas de su lugar de 

origen por tiempo indefinido o bien por un periodo de tiempo; y la inmigración, que 

es el asentamiento de una persona o grupo de personas en un lugar de destino. 

Así que el migrante, el emigrante y el inmigrante es el mismo individuo o grupos 

de personas dentro de un proceso de transición de un lugar a otro (Lohr, 2003).   
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1.2.  Tipos de migración1 

 

Se identifican dos tipos de migración, la que se presenta al interior del país 

conocida como migración interna y la que se presenta al exterior del mismo 

conocida migración externa. 

 

Migración Interna: Corresponden a los movimientos migratorias que se realizan 

dentro de un mismo país. Tiene consecuencias fundamentalmente económicas, 

aunque también pueden ser atribuidas a otros factores tales como: sociales, 

culturales. Los factores económicos pueden ser resumidos como la búsqueda de 

oportunidades económicas con la intención de mejorar el nivel de vida. Estas 

migraciones generalmente se realizan debido a las desigualdades regionales que 

existen dentro de los países. Por ello, las migraciones internas se producen, 

generalmente, desde las regiones menos favorecidas hacia las más beneficiadas 

en términos de: fuentes de trabajo, mejores niveles de ingreso, mejores 

condiciones educativas y otras expresiones de desarrollo. Estos movimientos 

permiten nivelar las condiciones de desarrollo económico por un ajuste de la 

población a los recursos. 

 

Para el caso de México, el fenómeno migratorio se presenta cuando la población 

rural, principalmente, emigra a otras ciudades o entidades de la república 

mexicana, particularmente aquellas con mayor crecimiento y desarrollo, 

desgraciadamente la integran en mayor medida, mano de obra no calificada y 

semi calificada, por lo que se canaliza a las labores del campo, a la industria de la 

construcción, turística y a los quehaceres domésticos, entre otros, o en el peor de 

los casos se integran al subempleo o empleos disfrazados, caracterizados por 

adolecer de un salario fijo, de prestaciones sociales y estabilidad laboral. 

 

                                                           
1
 Para el Desarrollo de este punto de consideró como fuente principal a Hernández Gómez  Amelia, 

2005. La migración en el estado de Oaxaca, monografía, UAAAN, Buenavista, Saltillo, Coahuila. 
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Migración Internacional: se produce cuando los migrantes cambian de país de 

residencia. Las principales razones de este tipo de migración se fundamental en 

motivos económicos o políticos. Por esta razón; generalmente se migra de un país 

de grandes problemas económicos o políticos hacia países con mayor estabilidad 

y desarrollo. 

 

La magnitud de la migración generalmente varía con la edad. Los migrantes 

suelen ser personas jóvenes entre 15 y los 19 años, con mayor presencia 

masculina. Esta característica provoca que si se presenta migraciones 

importantes, poblaciones con estructuras por edad envejecidas pueden 

rejuvenecerse parcialmente por motivos de estos movimientos.  

 

El fenómeno migratorio puede producir desde ligeros cambios a los migrantes, 

hasta cambios radicalmente bruscos. Si la migración se lleva a cabo entre países 

vecinos con el mismo idioma y característica culturales y alimenticios similares, no 

existen variaciones dramáticas en los individuos. Estas variaciones son 

radicalmente bruscas cuando la migración se produce hacia países con diferentes 

idiomas, costumbres, comidas, religión, etc. (migraciones intercontinentales). 

Actualmente, los países más desarrollados han establecido fuertes limitaciones de 

entrada a los inmigrantes a sus territorios, para poder establecer un control se 

selectividad y en algunos casos limitar la migración. 

 

Migración que incluyen los elementos urbano y rural: dentro de este tipo de 

relación se presentan varias posibilidades: 

 

Rural-rural: en estos casos, tanto el lugar de origen como el de destino se 

catalogan como rurales. Se deben fundamentalmente a razones laborales que 

pueden ser agrícolas, mineras u otros tipos de explosión de recursos naturales. 

 

Rural-urbana: corresponden a desplazamientos del campo a la ciudad. En la 

mayoría de casos corresponden a razones laborales. Por lo general las zonas 
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rurales presentan graves problemas en cuanto a fuentes de trabajos 

diversificadas. Las personas migran a la ciudad con la intensión de buscar otras 

alternativas laborales y mejorar su condición de vida. Sin embargo; también se 

pueden presentar por condiciones de salud o para tener mejoras alternativas 

educativas. 

 

Urbana-urbana: corresponde a desplazamientos en la cual las zonas de origen y 

destino son áreas urbanas. Generalmente se producen desplazamientos de zonas 

urbanas mas desposeídas hacia aquellas que tienen un mayor desarrollo.  

 

Urbana-rural: no es tan común como las anteriores, hace referencia a personas 

que se desplazan de la ciudad al campo. Actualmente existen diversas razones 

para que se den estos desplazamientos. Son el auge del turismo ecológico, un 

buen número de personas se desplazan hacia zonas rurales para buscar 

alternativas en estas nuevas fuentes de empleo. También se presenta esta 

migración en personas pensionadas que migran a las zonas con la intensión de 

tener más tranquilidad en sus últimos años. 

 

Es común que, dentro de los procesos de migración, las personas se mueven 

hacia lugares donde han podido establecer algún contacto. La migración exitosa 

de un individuo hacia un determinado lugar; abre el camino para que sea seguido 

por otros. Otra característica de muchos migrantes, obedece al desplazamiento en 

etapas hacia un lugar de origen previamente establecido. Esto requiere decir que 

el individuo se traslada primeramente a un lugar más conocido donde puede 

permanecer algún tiempo y luego continúa su desplazamiento a su destino final.  

  

1.2.1. Causas de la Migración2 

 

• Causas políticas 

                                                           
2 La información utilizada de las causas de la migración es del documento “Migración”, de la página 
de internet:  www.joseramal.com/blogs/lengua/migracion.pdf. 

http://www.joseramal.com/blogs/lengua/migracion.pdf
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Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse 

en ciertos países. Muchas personas que temen a la persecución y venganza 

políticas abandonan un país para residenciarse en otro o, al menos, intentan 

abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se 

trata de regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran por persecuciones 

políticas en su propio país se habla de exiliados políticos. 

 

• Causas culturales 

La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la 

hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, 

tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso en esta toma de decisiones. Las 

posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir las migraciones 

de un lugar a otro. 

 

• Causas socioeconómicas 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe 

una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, 

entre subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por 

motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre y 

miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a 

arriesgar su vida, con tal de salir de su situación. 

 

• Causas familiares 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de 

emigrar, sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante 

de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en 

otro país de mayor desarrollo económico. 

 

• Causas bélicas y otros conflictos internacionales 
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Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado origen a 

desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio o de la 

persecución del país o ejército vencedor. 

 

• Catástrofes generalizadas 

Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, 

tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales, han 

ocasionado grandes desplazamientos de seres humanos, pero que se han venido 

agravando en los últimos tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación 

de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de esas catástrofes. 

 

1.2.2. Efectos de la Migración3  

 

Efectos demográficos en estructura por edad y sexo de la población 

La migración es uno de los componentes del cambio demográfico que, junto con la 

mortalidad y la fecundidad, pueden afectar el crecimiento y la estructura por sexo y 

edades de la población, ya sea por sus efectos directos o indirectos. Dado que la 

población emigrante suele ser joven, en edades potencialmente productivas y 

reproductivas, las regiones de destino se rejuvenecen, mientras que las de origen 

envejecen al quedar predominantemente los efectivos poblacionales de mayor 

edad. Es decir, en las regiones de destino aumenta la natalidad y disminuye la 

mortalidad, mientras que en las de origen sucede lo contrario. Por tanto, una 

región que pierde población por migración no sólo pierde su importancia numérica, 

sino también modifica su crecimiento natural.  

 

Otro efecto demográfico de la migración en las regiones de origen es el 

desequilibrio en el volumen por sexo, ya que al tratarse de migraciones motivadas 

por cuestiones principalmente laborales suelen emigrar más hombres que 

                                                           
3
 En este apartado se ocupó documento de CONAPO Índice de intensidad migratoria México-

Estados Unidos, 2010. Algunos efectos de la migración internacional en los lugares de origen y 
destino. http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidad_migratoria/texto/Efectos.pdf 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidad_migratoria/texto/Efectos.pdf
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mujeres. Por tanto, en las regiones de destino hay mayor proporción de hombres y 

en las de origen, de mujeres. También se da el caso contrario cuando son las 

mujeres las que más emigran. El equilibrio o desequilibrio en la relación numérica 

entre los sexos afecta, entre otros fenómenos sociodemográficos, a los mercados 

laborales. Esto, a su vez, puede llegar a tener implicaciones que afectan a otras 

esferas de la vida social, como modificaciones en los roles y relaciones de género, 

así como en las actividades domésticas y extradomésticas que desempeñan las 

personas migrantes y no migrantes. 

 

Composición y estructura de los hogares 

Otras consecuencias de la migración internacional se observan en cambios en la 

estructura, dinámica y tamaño de los hogares. Aunque sería incorrecto considerar 

que esos cambios se deben exclusivamente a las migraciones, no cabe duda de 

que éstas constituyen uno de sus principales factores explicativos. Diversos 

estudios realizados en contextos de origen de los migrantes han documentado que 

la migración promueve la formación de hogares con jefatura femenina, así como 

de hogares ampliados o extensos; además, ha contribuido a la creación de formas 

inéditas de organización y convivencia, al igual que al surgimiento de nuevas 

pautas de derechos y obligaciones. 

 

Efectos económicos a través de remesas 

Desde la perspectiva optimista, se ha señalado que uno de los beneficios más 

directos de la migración internacional para los países de origen son las remesas. 

Sus magnitudes absolutas y relativas pueden alcanzar dimensiones muy 

significativas en algunas economías nacionales.  

 

Si bien las remesas constituyen un ingreso de considerable importancia para el 

país, su impacto económico se expresa eminentemente en el plano regional, 

estatal y local. Las remesas son especialmente importantes en los hogares 

rurales, ya que en muchos de ellos constituyen su única fuente de ingresos. 
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Efectos sociales por la pérdida de fuerza laboral 

La migración de personas entre países provoca pérdida de mano de obra al país 

emisor y ganancias de mano de obra al receptor. Desde esta óptica, la 

redistribución poblacional redundaría en pérdidas de capital humano en las 

comunidades expulsoras, independientemente de si se trata de mano de obra no 

calificada o de trabajadores calificados. Cuando la migración es muy significativa, 

la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades 

de origen, ya que su salida, temporal o definitiva, genera escasez de fuerza de 

trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y, por ende, tiende a 

desincentivar el crecimiento económico. A este respecto, el problema radica en 

que generalmente las personas más jóvenes y capacitadas son las que emigran 

en busca de mejores oportunidades laborales o una mejor remuneración. Desde el 

punto de vista económico, el costo de pérdida de mano de obra se manifiesta, 

tanto en la pérdida de producción que la misma podría generar en el mercado de 

trabajo nacional, como en la ausencia de recuperación de la inversión pública que 

representó la formación del migrante, a nivel educativo, de salud, etc.  

 

1.3. Mecanismos para medir la intensidad de migración4 

 

Para medir el grado de intensidad del flujo de personas de un lugar a otro al 

interior de un país como entre países, existe índice para medir tal intensidad, 

según el INEGI, los más utilizados son los siguientes: 

 

Índice de Intensidad Migratoria (IIM). 

El índice de intensidad migratoria capta y conjunta cuatro aspectos del fenómeno 

migratorio México-Estados Unidos construidos a partir de la muestra del diez por 

ciento del Censo de Población y Vivienda 2010, que concentra la información del 

cuestionario ampliado, incluido el módulo de migración internacional de ese año. 

Estos cuatro aspectos fueron retomados de los índices de intensidad migratoria de 

                                                           
4
 Información disponible en CONAPO, 2010. 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidad_migratoria/texto/IIM_Generales.pdf. 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidad_migratoria/texto/IIM_Generales.pdf
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2000, considerando esta vez la vivienda como unidad de análisis. Tales 

indicadores reúnen evidencia del fenómeno migratorio en sus diferentes 

expresiones, incorporando información de: 

 Viviendas que reciben remesas (ingresos procedentes del exterior). 

 Viviendas con emigrantes a Estados Unidos durante el quinquenio 2005-

2010 que a la fecha del levantamiento censal permanecían en ese país 

(emigrantes) 

 Viviendas con migrantes a Estados Unidos durante el quinquenio 2005-

2010 que regresaron al país durante ese mismo periodo (migrantes 

circulares) y que a la fecha del levantamiento censal residían en México; y 

 Viviendas con migrantes que residían en Estados Unidos en 2005 y 

regresaron a vivir a México antes del levantamiento censal de 2010 

(migrantes de retorno). 

 

De cada una de estas condiciones se deriva un indicador, calculado como el peso 

de las viviendas con esta característica con respecto al total de las viviendas de la 

unidad político-administrativa (entidad o municipio), y mediante técnicas de 

análisis multivariado se obtiene una medida sintética que permite medir y 

diferenciar la intensidad del fenómeno migratorio tanto entre entidades federativas 

como entre municipios.  

 

1.4. Las remesas como producto de la migración5 

 

Las remesas se definen según Waller Meyers (2000), como aquellos recursos 

monetarios que los emigrantes obtienen trabajando en el extranjero y luego envían 

a su país de origen. En tanto que el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), 

define a las remesas como envíos de dinero que hacen las personas de un país a 

                                                           
5
 Para el Desarrollo de este punto de consideró como fuente principal a Alfaro Carrillo Miguel 

Alfaro, 2010. Análisis de la importancia socioeconómica de las remesas en la comunidad el Tule, 
municipio de Abasolo, Guanajuato. Tesis, UAAAN, Buenavista, Saltillo, Coahuila. 
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otro, en ambos sentidos, dando como resultado entradas y salidas de dinero, 

dirigidas a familiares (SRE, 2004). 

 

En la balanza de pagos mexicana, se considera como remesas a toda 

transferencia unilateral de un residente en el extranjero a un residente en México, 

presuponiendo que ambos son familiares y que el envío tenga por objeto contribuir  

en la manutención de este último (Carriles R., et el., 1991).  

 

1.5. Mecanismo de transferencia de remesas6  

 

El envió de dinero básicamente a través dos tipos de canales, el formal o el 

informal. La utilización de un canal de envió u otro, dependerá del costo y la 

disponibilidad del servicio de transferencia, por parte de quienes envían dinero 

pero también teniendo en cuenta a quienes reciben. Asimismo dependerá de su 

burocracia, como puede ser la necesidad de contar con cierta documentación para 

la apertura de una cuenta bancaria y no tenerla. 

 

Canal formal. El canal de envió formal de dinero incluye las siguientes vías, como 

son las transferencias bancarias, las Agencias de Transferencias de dinero (ATD) 

y aquellas enviadas por medio de oficinas postales. 

 

Canal informal. Los envíos de remesas a través del canal informal, se diferencia 

de la remitidas por vías formales, se caracterizan por no estar sujeto a 

regulaciones ni controles por parte de los gobiernos de los países intervinientes en 

la transacción. Las principales vías de envió son a través de personas que viajan 

con frecuencia entre ambos países, tales como los choferes de autobuses o taxis, 

a través del correo (cartas) y de transferencias de dinero no registradas. 

 

                                                           

6 Desarrollo de este punto con el documento “Impactos macroeconómicos de las remesas 
internacionales, en países en desarrollo”. http://200.16.86.50/digital/33/tesis/t0016000.pdf 

http://200.16.86.50/digital/33/tesis/t0016000.pdf
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CAPÍTULO II  

SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN MÉXICO 

 

En este capítulo, su objetivo es dar a conocer la situación en la que se encuentra 

México en cuanto a migración se refiere, exponiéndose los estados que presentan 

el mayor índice de migración, destacándose las rutas migratorias al interior del 

país de jornaleros agrícolas y en cuanto a migración internacional se destaca la 

que se da con los EUA, así como el flujo de remesas que se da en nuestro país.  

 

2.1. La migración interna en México7  

 

La migración interna en México, refiere a la movilidad de nacionales entre 

comunidades, regiones y estados del país, de acuerdo con Informe sobre 

Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

(2007), en México del año de 2006-2007 la intensidad de la migración interestatal 

ha decrecido en los últimos años.  

 

Dentro del país, el total de desplazamientos entre el 2000 y el 2005 fue de 2.4 

millones (frente a los 3.6 millones del lustro anterior). Al mismo tiempo que ha 

variado la composición geográfica de los flujos migratorios, lo que permanece es 

que las zonas rurales siguen siendo las emisoras más importantes de los 

migrantes (PNUD, 2007).  

 

Cabe señalar, que en el caso de los jornaleros agrícolas, dada su movilidad y la 

duración corta de la estacionalidad en las regiones de destino, este sector 

poblacional generalmente no es registrado dentro de los instrumentos de medición 

y seguimiento de la migración interna en el país. Y por lo contrario, de acuerdo con 

                                                           
7
  En el desarrollo de este apartado se obtuvo la información de “ La crisis del sector rural y el coste 

migratorio en México”, http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=211014822002 
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subregistros estatales cada año es mayor el número de jornaleros agrícolas, que 

junto con sus familias, se suman a la migración intrarregional e interregional. 

 

2.1.1. Estados con mayor índice de migración en México 

 

Zonas expulsoras o de origen, son estados donde la población tiene necesidad de 

salir de sus comunidades en busca de fuentes de subsistencia a otras entidades 

federativas. Una alta pérdida de población rural, particularmente en el sureste del 

país. Los principales oferentes son Oaxaca, Guerrero y Veracruz (PNUD, 2007). 

 

De acuerdo a CONAPO, los estados en el país ocupan lugares distintos en cuanto 

al grado de intensidad migratoria, existiendo 4 de las 32 entidades con un grado 

muy alto de migración y 10 con alto grado, como se muestra a continuación. 

 

Cuadro 1. Grados de intensidad migratoria en México por estados. 2010 

Entidad federativa Índice de intensidad 
migratoria 

Índice de intensidad 
migratoria reescalado 

de 0 a 100
 2
 

Grado de 
intensidad 
migratoria 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
nacional 

Zacatecas 2.3589 4.4216 Muy Alto 1 

Guanajuato 1.8699 3.8909 Muy Alto 2 

Michoacán de Ocampo 1.8493 3.8684 Muy Alto 3 

Nayarit 1.3900 3.3700 Muy Alto 4 

Hidalgo 0.8821 2.8187 Alto 5 

San Luis Potosí 0.7393 2.6638 Alto 6 

Guerrero 0.6659 2.5841 Alto 7 

Durango 0.6248 2.5395 Alto 8 

Aguascalientes 0.5802 2.4911 Alto 9 

Oaxaca 0.5464 2.4544 Alto 10 

Morelos 0.4553 2.3556 Alto 11 

Colima 0.4135 2.3102 Alto 12 

Jalisco 0.3688 2.2616 Alto 13 

Querétaro 0.3640 2.2564 Alto 14 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo 

de Población y Vivienda 2010. 
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2.1.2. Principales rutas migratorias en actividades agropecuarias en México 

 

El reordenamiento económico nacional orienta los flujos migratorios hacia las 

regiones con mayor potencial de desarrollo (Zona noroeste y centro del país), a la 

vez que se registra una alta pérdida de población rural, particularmente en el 

sureste del país. 

 

Dada la movilidad y la recurrencia de los jornaleros migrantes a un determinado 

tipo de zonas agrícolas se han establecido diferentes rutas migratorias. La 

primera, es conocida como la ruta del Pacífico e inicia en los estados de Oaxaca y 

Guerrero: en este itinerario los trabajadores migrantes se desplazan a los estados 

de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit como 

principales zonas de atracción. 

 

El segundo recorrido, es la llamada ruta del Golfo, donde la población migrante 

sale de los estados más pobres como Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla para 

trasladarse a los estados de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. La tercera ruta, es 

la del centro y presenta movimientos migratorios interregionales que abarcan a los 

estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Coahuila y 

Chihuahua. La última ruta, comprende los traslados migratorios de población 

indígena (incluyendo a los jornaleros guatemaltecos) que se desplaza de los 

estados de Oaxaca; Chiapas, Yucatán y Tabasco (Arroyo, 2001:113; Moret y 

Cosio, 2004). 

 

Se distinguen tres tipos de regiones en el mercado de trabajo agrícola en el país: 

zonas de atracción, zonas intermedias y zonas de origen. A saber:  

 zonas de atracción o receptoras. Se presenta una alta demanda de mano 

de obra, sea local, regional o interregional, y la producción agrícola se 

remite a los mercados local, nacional e internacional;  
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 zonas intermedias. Se registra una mayor participación de la mano de obra 

local, hay una mayor presencia de grupos étnicos propios de cada zona o 

entidad federativa; y  

 

 zonas expulsoras o de origen. Son estados donde la población tiene 

necesidad de salir de sus comunidades en busca de fuentes de 

subsistencia a otras entidades federativas. 

 

Las zonas de atracción e intermedias, se caracterizan por una intensa producción 

hortícola (ejote, chile, calabaza, tomate, espárragos, pepinos, fríjol, berenjena, 

cebollín y otros), frutícola (fresas, manzana, pera, perón, piña, melón, sandía), y 

de productos agrícolas industrializables (café, caña y tabaco y en menor medida 

algodón), y presentan una fuerte demanda de trabajadores jornaleros durante los 

ciclos agrícolas.  

 

La demanda de mano de obra que depende, entre otros factores, de los diversos 

niveles de acceso de los productos agrícolas al mercado regional, nacional e 

internacional, la diversificación de las actividades productivas, los recursos 

ecológicos y naturales de la región, y de los procesos de organización social y 

productiva (Cartón de Grammont y Lara, 1996; 2000: 134).  

 

Según datos de ASERCA, a través de la revista de Claridades Agropecuarias, la 

migración temporal de jornaleros, se da por la estacionalidad de la producción 

agrícola en las distintas regiones de los estados, identificándose a la vez las rutas 

que sigue el migrante, la zonas de procedencia, las zonas de atracción en los 

estados y los cultivos y temporadas, es importante destacar que al interior de los 

estados se dan los flujos migratorios, de una región a otra, apareciendo con zonas 

expulsoras y receptoras, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2. Rutas de migracion temporal de jornaleros 
Ruta Zonas de Expulsión Zonas de Atracción Cultivos y 

Temporadas 

Pacífico Oaxaca y Guerrero Baja California: Valle de Mexicali; 
Guadalupe; Las Palmas; Maneadero; Ojos 
Negros; La Trinidad; San Quintín; Valle de 
Vizcaíno. 
Baja California Sur: Valle de Sto. Domingo; 
La Paz-Carrizal; Los Planes; Todos Santos. 
Sonora: Caborca; Costa; Costa de 
Hermosillo; Guaymas-Empalme; 
Huatabampo. 
Sinaloa: Guasave; Navolato; Mochis; 
Culiacán; Elota; Mazatlán; Rosario. 
Nayarit: Escuinapa; Acaponeta; Tecuala; 
La Costa; Santiago Ixcuintla; Compostela. 

Jitomate (sept-
jun); Uva (may-
sept); 
 Mango (may-
ago); Caña de 
azúcar: (dic-jun); 
Café (ene-feb): 
Hortalizas: (sept-
jun y may-ago); 
Naranja: (may-
ago y nov-may). 

Pacífico-
Centro 

Jalisco, Colima, 
Michoacán, 
Guanajuato y la 
parte norte de 
Guerrero. 

Guanajuato: Bajío-Celaya. 
Jalisco: Ameca; Tamazula; La Barca; 
Autlán; Cihuatlán; Sayula. 
Michoacán: Huetamo-Altamirano; Valle de 
Tepalcatepec; Uruapan; Zamora; Los 
Reyes. 
Colima: Tecomán. 

Caña de azúcar: 
(sep-ene); Limón 
(may-ago); 
Mango: (feb-may) 
y Hortalizas: (oct-
may y jun-ago). 

Golfo Partes altas de la 
Huasteca y la 
Sierra Norte de 
Puebla. 

Tamaulipas: San Fernando; El Mante.  
Nuevo León: Montemorelos; Galeana. 
Veracruz: Pánuco; Mtz de la Torre-Tuxpan. 
San Luis Potosí: Altiplano Potosino; Valles. 
Hidalgo: Valle del Mezquital; 
Puebla: Huachinango. 

Caña de Azúcar 
(nov-mar); 
Algodón 8oct-jun); 
Naranja (feb-jun) 
y Café (nov-dic). 

Centro-
Norte 

Coahuila y Durango 
(Comarca 
Lagunera); El 
Noroeste de 
Durango; Noroeste, 
Centro y Suroeste 
Chihuahua. 

Chihuahua: Chihuahua; Nuevo Casas 
Grandes; Cuauhtémoc; Delicias-Camargo. 
Durango-Coahuila: La Laguna. 
Durango: Norte de Durango; Canatlán. 

Algodón (sep-
ene); Manzana 
(ago-sep) y 
Hortalizas (oct-
ene). 

Sureste  Puebla: San Martín-Puebla-Atlixco; 
Tehuacán, Izúcar. 
Veracruz: Córdoba; Coatepec; Cosolapa; 
Los Tuxtlas. 
Oaxaca: Tuxtepec; Pochutla; Juchitán. 
Tabasco: La Chontalpa; Centro; Los Ríos. 
Campeche: Campeche. 
Chiapas: La Frailesca; Soconusco. 
Morelos: Zacatepec; Ayala; Cuautla.  

Caña de azúcar 
(nov-may); Café 
(oct-feb) y 
plátano; piña; 
Cacao y Copra 
(todo el año). 

Centro La Montaña de 
Guerrero y de los 
municipios sureños 
de Puebla y 
Morelos. 

Veracruz: Cosolapa; Los Tuxtlas. 
Oaxaca: Tuxtepec; Pochutla; Juchitán. 
Tabasco: La Chontalpa; Centro, Los Ríos. 
Campeche: Campeche. 
Chiapas: La Frailesca; Soconusco. 
Morelos: Zacatepec; Ayala; Cuautla. 

 

Fuente: SEDESOL, sep. 2006 en  ASERCA en Claridades Agropecuarias, núm. 50 
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Mapa 1. Principales rutas migratorias y tipo de desplazamientos agrícolas 

Fuente: SEDESOL (2006), Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico Del Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas, mayo 2010, núm. 17. 

En lo correspondiente, a la migración que se da hacia otros países, predomina  

hacia E.U.A., principalmente como se describe en apartados siguientes.  

 

2.2. La migración externa8  

 

2.2.1. México en el flujo migratorio internacional. 

 

Con base en la información proporcionada por el Banco Mundial (2010), México es 

el principal país expulsor de emigrantes en el mundo.  En el año 2010, la 

                                                           
8
  Reyes Tépach M., La Captación del Flujo de Remesas en México para el Periodo, Enero del 

2007 a Diciembre del 2010; Febrero, 2011, diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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población que emigró hacia los Estados Unidos en busca de mejores 

oportunidades de empleo fueron 11.9 millones de mexicanos, de los cuales, 

alrededor de 400 mil personas por año en promedio se quedan a laborar de 

manera permanente. Otros países expulsores de emigrantes permanentes y 

temporales son la India con 11.4 millones; Rusia con 11.10 millones; China con 

8.3 millones y Ucrania con 6.6 millones de emigrantes. Ver grafica. 

 

Gráfica 1. Principales países expulsores de emigrantes en el mundo, 2010 

(Millones de personas) 

 

Fuente: Reyes Tépach M., La Captación del Flujo de Remesas en México para el 
Periodo,  2007 a Diciembre del 2010;  diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-
11.pdf 

 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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Complementariamente, Estados Unidos es el principal país receptor de 

inmigrantes en el mundo, en el año 2010 se internaron en aquel país 42.80 

millones de personas provenientes de diversos puntos del planeta, lo que significa 

que por cada 100 inmigrantes que arribaron a Estados Unidos en busca de 

mejores oportunidades de empleo, 28 fueron de origen mexicano. Otros países 

receptores de inmigración a nivel mundial son Rusia con 12.30 millones; Alemania 

con 10.80 millones; Arabia Saudita con 7.30 millones y Canadá con 7.20 millones. 

Llama la atención que la recepción de inmigrantes de Estados Unidos es tan 

importante, que esa nación por sí misma, recibe más población que las que 

arriban a Rusia, Alemania, Arabia Saudita y Canadá. Ver grafica.  

 

Gráfica 2. Principales países receptores de inmigrantes en el mundo, 2010. 

(Millones de personas) 

 

Fuente: Reyes Tépach M., La Captación del Flujo de Remesas en México para el 
Periodo,  2007 a Diciembre del 2010;  diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-
11.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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En lo referente a los corredores migratorios, el más dinámico del mundo es el de 

México–Estados Unidos, en el año 2010 transitaron por esta vía 11.60 millones de 

emigrantes mexicanos que se internaron temporal o permanentemente en Estados 

Unidos; en orden de importancia, siguieron el de Rusia–Ucrania y Ucrania–Rusia 

con un movimiento migratorio de 3.70 y 3.60 millones de personas 

respectivamente, Bangladesh–India con 3.30 millones de personas y Turquía– 

Alemania con 2.70 millones de personas.  

 

Sobre el principal corredor migratorio de América del Norte, Efrén Trejo Arellano 

(2010: 4 y 5), citando a diversos autores, afirma que la migración de mexicanos 

hacia Estados Unidos es el ejemplo más destacado —por sus dimensiones y los 

fenómenos que conlleva— del proceso de integración de una sociedad 

transnacional. Primero, habría que recordar que el vecino del norte recibe a uno 

de cada cinco migrantes internacionales. Segundo, México realiza la contribución 

más importante a ese flujo migratorio.  

 

Se calcula que en Estados Unidos viven 26.6 millones de personas de origen 

mexicano, que representan 65% de un total de 40.5 millones de origen latino y 

alrededor de 26% de la población de México. Agrega: actualmente, una de cada 

tres personas que viven en Estados Unidos y que nacieron fuera de ese país es 

mexicana. Es decir, de 39.9 millones de inmigrantes en aquella nación, 

aproximadamente 12.4 millones son mexicanos.  

 

2.3. El flujo migratorio internacional de México hacia los Estados Unidos. 

 

Con información del CONAPO, se afirma que, para el año 2003 el flujo migratorio 

total de mexicanos que se internaron en los Estados Unidos en busca de mejores 

oportunidades de empleo fue de 9 millones, 866.8 mil personas (incluye migración 

temporal y permanente). Los principales estados expulsores de emigrantes fueron 

Jalisco con 1 millón 349.2 personas; Michoacán con 1 millón 059.4 mil personas; 
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Guanajuato con 921.5 mil personas; México con 586.2 mil personas y Zacatecas 

con 550.9 mil personas. Ver grafica. 

 

Grafica 3. Entidades Federativas mexicanas expulsoras de población 

migrante hacia los Estados Unidos, 2003. (Número de personas) 

 

Fuente: Reyes Tépach M., La Captación del Flujo de Remesas en México para el Periodo, 
2007 a Diciembre del 2010; diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf 

 

Si el análisis se realiza considerando el impacto que tiene el flujo migratorio en la 

población total, observamos que en el año 2003, el 8.7% de la población en 

México emigró hacia aquella nación de manera temporal o permanentemente. 

Asimismo, la expulsión de la población migrante en Baja California representó el 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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23.65% de su población total; Zacatecas el 23.21%; Michoacán el 18.10%; Jalisco 

el 17.06% y Colima el 15.64%. Ver grafica.  

 

Gráfica 4. Entidades expulsores migrantes hacia los E.U.A., 2003. 

(% de la población total de la Entidad Federativo) 

 

Fuente: Reyes Tépach M., La Captación del Flujo de Remesas en México para el Periodo, 
Enero del 2007 a Diciembre del 2010; Febrero, diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-
11.pdf 

 

En contrapartida, los principales estados receptores en la Unión Americana de 

población inmigrante proveniente de México son California con el 39.5% y Texas 

con el 19.2% de la inmigración total de origen mexicano. Ambos estados en su 

conjunto concentran el 58.7% de la población total mexicana que se interna en los 

Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de empleo. Ver grafica. 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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Grafica 5. Principales estados receptores de población inmigrante mexicana 
en los Estados Unidos (% de la población de inmigrante mexicana total). 

 

Fuente: Reyes Tépach M., La Captación del Flujo de Remesas en México para el Periodo, 
Enero del 2007 a Diciembre del 2010; diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf 

 

2.4. México en el flujo internacional de remesas. 

 

La migración generada por los flujos poblacionales que se trasladan de su país de 

origen a otro en busca de mejores oportunidades de empleo, provoca al menos 

dos externalidades positivas en el país expulsor: permite un importante flujo de 

remesas a favor de los familiares ascendentes y descendentes del inmigrante, con 

efectos positivos en la microeconomía familiar (incremento del poder de compra 

de los hogares beneficiados); y en la macroeconomía del país (diseño de 

proyectos productivos en las comunidades expulsoras); y distiende las presiones 

existentes en el mercado laboral, al demandar mano de obra que no se puede 

emplear en el país expulsor por la precaria actividad económica. 

 

Particularmente, el flujo migratorio mundial con fines laborales generó 385 mil 

millones de dólares (mdd) por concepto de remesas a nivel mundial en el año 

2007, y las proyecciones del Banco Mundial para el año 2012 estiman que éstas 

ascenderán a 499 mil mdd. 

 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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Las regiones del mundo en desarrollo que captan las mayores cantidades de 

remesas, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial para el año 2010, 

son el Este de Asia y el Pacífico con 106 mil mdd (21.1% del flujo total que se 

dirige hacia los países en desarrollo); el Sur de Asia con 92 mil mdd (18.4%) y 

América Latina y el Caribe con 69 mil mdd (13.8%).  

 

Específicamente, para el caso de México, como consecuencia de la dinámica 

migración existente en el corredor México–Estados Unidos, nuestro país es uno de 

los más importantes receptores de remesas del mundo. De acuerdo con las 

proyecciones realizadas por el Banco Mundial, al cierre del año 2010, nuestro país 

se ubicó en el tercer lugar mundial con 22.60 millones de dólares anuales, por 

debajo de la India y China, naciones que captarán 55 y 51 mil millones de dólares 

respectivamente.  

 

Grafica 6. Principales países receptores de remesas en el mundo, 2010. 
(Millones de dólares) 

 

Fuente: Reyes Tépach M., La Captación del Flujo de Remesas en México para el 
Periodo, Enero del 2007 a Diciembre del 2010;  diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-
ISS-07-11.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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En el contexto regional, de acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, para 

el año 2010, México es el principal país receptor de remesas en América Latina, 

superando ampliamente a países como Brasil que se espera que capten 4 mil 277 

mdd; Guatemala con 4 mil 255 mdd; Colombia con 3 mil 942 mdd y el Salvador 

con 3 mil 648 mdd. Ver grafica. 

 

Grafica 7. Principales países receptores de remesas en América Latina, 2010 
(Millones de Dólares) 

 

Fuente: Reyes Tépach M., La Captación del Flujo de Remesas en México para el 
Periodo, Enero del 2007 a Diciembre del 2010; 
diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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CAPÍTULO III  

CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 

 

En este capítulo se realiza una descripción del estado de Oaxaca, su ubicación 

dentro del país, condiciones climáticas, su territorio, sus condiciones 

socioeconómicas. 

 

3.1. Ubicación y extensión territorial9  

 

El estado de Oaxaca se caracteriza por tener un territorio vasto, diverso y 

complejo. En este sentido, la entidad abarca una extensión de 95, 364 kilómetros 

cuadrados, que representan el 4.8% de la superficie total del país. El 90% del 

suelo es accidentado gracias a la confluencia de los conjuntos montañosos de la 

Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Oaxaca, la sierra Madre de Chiapas y la 

Sierra atravesada. 

 

La división de la política del estado es la más complicada de toda la república 

mexicana, ya que está formada por 570 municipios, 30 distritos y 8 regiones. Las 

regiones en las que se divide el estado son: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, 

Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. 

 

De acuerdo con datos del Censo general de población y vivienda 2005 efectuando 

por el INEGI, la población total de la entidad oaxaqueña es de 3, 506,821 

habitantes, los cuales 1, 674,855 son hombres y 1, 831,966 son mujeres. A lo 

largo de los años la población se ha mantenido en constante crecimiento, aunque 

diferentes municipios que integran el estado sufran algún tipo de despoblamiento. 

                                                           
9
 Para la elaboración de este apartado se llevó a cabo con la información de Movilidad y Desarrollo 

Regional en Oaxaca. www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt305.pdf 

 

http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt305.pdf
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De esta manera, la población de Oaxaca creció una tasa anual de 0.39 % de 2000 

a 2005. Ocupando la 28 posición a nivel nacional. 

 

3.2. Localización Geográfica 

 

Oaxaca se localiza en la región Sur-Sureste de México, sus coordenadas 

geográficas extremas son: al Norte 18°40', al Sur 15°39' de latitud norte; al Este 

93°52', al oeste 98°33' de longitud oeste, con una superficie de alrededor de 93 

960 kilómetros cuadrados, equivalente a 4.8% del territorio nacional de acuerdo 

con el anuario de Oaxaca (INEGI, 2006). 

 

Mapa 2. Localización y ubicación del estado de Oaxaca 

 

Fuente: Elaboración Propia con Base a INEGI 

 

Oaxaca limita al Norte con los estados de Puebla y Veracruz, al Sur con el Océano 

Pacífico, al Este con Chiapas y al Oeste con Guerrero.  
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3.3. Organización Política 

 

La organización política es una base para manifestar la forma de pensar, y resulta 

beneficiosa para el desarrollo de la entidad. Oaxaca por sus características 

geográficas y por el número de municipios, 570, ocupa el primer lugar de 

participación en el país; es decir, casi 24% del total nacional de 2,402 municipios. 

Por ello es importante lograr una organización política eficaz. De acuerdo con la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, 

Oaxaca es parte de la Federación Mexicana; adopta el sistema de gobierno 

republicano, representativo, democrático, federal y de estado libre y soberano. El 

gobierno de Oaxaca está representado por ocho delegados regionales de 

gobierno en las respectivas zonas geográfico-políticas en que se encuentra 

dividido. Dada la misma complejidad geográfica y política, en los casos y lugares 

que así se requieren, el Gobierno cuenta con delegados especiales, quienes 

representan al Ejecutivo. 

 

La capital del estado es la ciudad de Oaxaca, en ella se asientan los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las representaciones de las 

dependencias federales y las empresas paraestatales en la entidad. La ciudad se 

ubica en la confluencia de los valles de Tlacolula, Etla y Zimatlán-Ocotlán. Dicha 

capital es el centro rector, político y económico; así como el asentamiento más 

densamente poblado del estado. Es, asimismo, el asiento de los principales 

centros educativos, culturales e industrial y de servicios.  

 

El término complementario "de Juárez" con que Oaxaca es oficialmente 

designada, fue establecido el día 10 de octubre de 1872. Más de un siglo después, 

el 15 de marzo de 1976, un Decreto Presidencial del Lic. Luís Echeverría Álvarez 

declaró la ciudad Zona de Monumentos Históricos. En diciembre de 1987, la 

UNESCO la incluyó en el Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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Las condiciones de la existencia territorial del estado condicionan la dispersión de 

los 570 municipios y de la población que en ellos habitan; en la actualidad existen 

municipios con recursos naturales abundantes, como son los comprendidos en las 

regiones de Papaloapan, Istmo y Costa; en contraste, hay otros con escasos 

recursos naturales: los municipios que integran las regiones de Mixteca, Cañada y 

Valles Centrales; en esta última existen 121 municipios con una población en el 

año 2000 de 878,132 habitantes siendo aquí en donde se asienta la mayor parte 

de la población de la entidad (25.5%). Le sigue la región de la Mixteca con 155 

municipios, y con una población de 430 713, pero con diferentes factores 

socioeconómicos; algunos de ellos se encuentran en condiciones difíciles, por lo 

que se les hace llegar poco a poco los beneficios económicos, culturales y de 

salud. 

 

Actualmente, en los municipios de Oaxaca se promueve políticamente en el 

ámbito federal y estatal, que sean ellos los que dirijan su propio desarrollo, éste 

será la base fundamental para integrar a los 570 municipios a las tareas de 

gobierno. 

 

Una de las características de la población oaxaqueña es su variedad lingüística; 

se distinguen 16 lenguas nativas perfectamente clasificadas que dan origen a los 

grupos étnicos.  

 

Otra característica que distingue al estado es la cultura, pues a través del tiempo 

se han mantenido sus costumbres, fiestas, creencias, manifestaciones 

intelectuales y artísticas como las de artesanos, escritores, pintores y 

compositores que le han dado valor a la entidad.  
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3.4. Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo10 

3.4.1. Turismo 

 

El  turismo en el estado de Oaxaca tiene una alta prioridad, dada su importancia 

como factor de desarrollo y motor de crecimiento económico. La actividad turística 

impulsa la generación de riqueza, el empleo y la productividad, y puede 

fomentarse en diversas regiones de menor desarrollo económico y social.  

 

El impulso al turismo en estas regiones tiene la función de facilitar un crecimiento 

del sector que respete entornos naturales, culturales y sociales. Algunas de las 

riquezas de Oaxaca son su amplio mosaico cultural, su extensa diversidad 

climática, su belleza orográfica, su variedad de flora y fauna, y principalmente su 

sociedad festiva y abierta.  

 

La actividad turística de Oaxaca ofrece oportunidades únicas para el crecimiento 

económico; no obstante, será necesario promover e impulsar los potenciales que 

en esta actividad económica tiene nuestra entidad, baste decir que en el año 2008 

el total de inversión privada nacional y extranjera en turismo alcanzó un monto de 

70.3 millones de dólares, lo que representó sólo el 1.5 por ciento de la inversión 

total a nivel nacional. En 2008 el total de turistas que llegaron a Oaxaca fue de 2.7 

millones, en términos absolutos 6 mil 371 personas más que en 2004, de las 

cuales el 94 por ciento fue turismo nacional y el 6 por ciento restante fueron 

turistas extranjeros. En el lapso que va del año 2004 al 2008 la afluencia turística 

sólo creció un 0.23 por ciento, cuando esta actividad debió haber presentado 

crecimientos sostenidos mínimos entre 3 y 4 por ciento anual, tanto en inversión 

para infraestructura, como en ocupación de cuartos y afluencia turística. 

 

                                                           

10 Para la elaboración de este apartado se llevo a cabo por el documento “Programa preliminar del 
estado de Oaxaca” de la fuente. 
www.planestataldedesarrollo.oaxaca.gob.mx/downloads/Programa_Preliminar_de_Gobierno.pdf 

http://www.planestataldedesarrollo.oaxaca.gob.mx/downloads/Programa_Preliminar_de_Gobierno.pdf
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En el año 2009 Oaxaca contó con una disponibilidad para hospedaje de 23 mil 647 

cuartos de hotel. Los destinos de playa del estado de Oaxaca, como son Bahías 

de Huatulco y Puerto Escondido, son considerados como destinos de gran 

potencial turístico, comparados con otros destinos de playa de nuestra República. 

Puerto Escondido registra una estancia promedio de 1.87 días por visitante. 

 

Por su parte, Bahías de Huatulco registra una estancia promedio de 2.46 días por 

cada turista y ha mostrado la siguientes variantes en el flujo de visitantes: de 2005 

al 2006 creció un 23 por ciento, de 2006 al 2007 un 5 por ciento, de 2007 al 2008 

un 10 por ciento y de 2008 al 2009 un 6 por ciento. Bahías de Huatulco no ha 

podido conservar un crecimiento regular, lo que obedece a los siguientes factores: 

contracción en el índice de construcción de cuartos; falta de infraestructura 

carretera que comunique principalmente con la ciudad capital y los estados 

vecinos de Guerrero y Chiapas; disminución de vuelos chárter; carencia de una 

oferta turística competitiva; y el ineficiente aprovechamiento del moderno muelle 

de cruceros.  

 

3.4.2. Desarrollo Empresarial, Industrial, Comercial y Energético  

 

Oaxaca es uno de los estados con mayor disponibilidad de recursos naturales, 

mano de obra, amplia riqueza cultural, clima favorable y otros atractivos, pero el 

estado muestra atrasos en múltiples factores productivos, que van desde 

insuficiente infraestructura económica y social, hasta rezagos en desarrollo 

humano, pasando por problemas en dotación de servicios públicos, deterioro am-

biental, y alta regulación, que en conjunto hacen costoso e ineficiente el flujo de 

información, personas y bienes entre las regiones y localidades. 

 

Oaxaca en el 2008 aportó en promedio el 1.5 por ciento al PIB nacional; respecto 

a las actividades secundarias fue 2.3 por ciento y en las actividades terciarias 1.6 

por ciento. La industria manufacturera aportó al PIB nacional el 1.52 por ciento. 

Para el sector comercio, restaurantes y hoteles su aportación nacional es de 1.58 
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por ciento, y la aportación estatal el 16.2 por ciento. La actividad  económica se 

concentra en tres regiones: Istmo, Cuenca del Papaloapan y Valles Centrales, en 

las ramas de industria de alimentos y bebidas, química y derivados de petróleo y 

no metálica. La producción es generada por las grandes empresas como 

refinación del petróleo, producción de azúcar, cemento, cerveza y papel.  

 

Para albergar nuevas industrias, el estado cuenta con cuatro Parques Industriales: 

Tuxtepec, localizado en San Juan Bautista Tuxtepec; Complementario Salina 

Cruz, en Salina Cruz; Maquilador Oaxaca 2000 en Magdalena Apasco; y Santo 

Domingo Barrio Alto; (con servicios básicos incipientes que los hace poco 

competitivos a nivel nacional). Se cuenta con un Parque Tecnológico en 

Huajuapan de León, establecido por la Universidad Tecnológica de la Mixteca para 

instalar empresas desarrolladoras de software. 

 

La productividad de las microindustrias es baja, con escasa capacitación y 

mediana incorporación de nuevas tecnologías; tienen poca capacidad para 

generar valor agregado, bajos estándares de calidad y una mínima oferta de 

empleo, lo que frena su crecimiento y expansión. Por lo anterior, el sector 

manufacturero es poco competitivo, con una cultura empresarial deficiente y 

escaso desarrollo tecnológico, lo que se vincula a una nula inversión pública en el 

desarrollo de infraestructura industrial, acentuándose el rezago industrial respecto 

al resto del país.  

 

En el año 2009 se perdieron o abandonaron su negocio el 41 por ciento de las 

empresas en la ciudad de Oaxaca debido a los factores anteriores y también a la 

vigencia de mecanismos complejos y costosos para la obtención de créditos y un 

escaso desarrollo de la oferta financiera. El sector empresarial no crece al ritmo de 

otras entidades, con el agravante de limitadas acciones de promoción para la 

atraer inversiones nacionales y extranjeras por parte de los Gobiernos estatal y 

municipal.  
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En el sector comercial, además se presentan problemas como falta de regulación 

del comercio informal, inseguridad, marchas y plantones que alejan a los 

consumidores, falta de inversión, deterioro natural de las construcciones que 

albergan a mercados públicos de las diversas regiones del estado y la 

problemática en la comercialización de productos artesanales. 

 

En Oaxaca prácticamente se concentran todos los problemas que pueda enfrentar 

el desarrollo de las actividades económicas, además de severas contradicciones 

sociales como la concentración del ingreso y la marginación social; en Oaxaca no 

hay ya márgenes para dilaciones o para sumar costos a al desarrollo. Es preciso 

sumar el esfuerzo y las capacidades de todos para generar industrias, trabajos e 

ingresos, aprovechar lo que sí se sabe hacer, mejorar el desempeño económico 

mediante la colaboración de los poderes públicos,  financiar el desarrollo y acercar 

oferta y demanda son tareas inaplazables, pero ello también demanda un gobierno 

que genere información estratégica, que resuelva problemas, se anticipe a los 

cambios y que disponga de la flexibilidad y la maleabilidad necesarios para 

acompañar el esfuerzo productivo.  

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, sean privadas, comunitarias o 

sociales, son claves en México y en el mundo para generar empleos; por ello, es 

necesario brindarles asesoría, financiamiento a tasas accesibles y orientación para 

comercializar sus productos en los mercados nacional e internacional. 

 

En materia económica hay graves desafíos. La complejidad del mundo en la 

actualidad implica por lo menos una doble vía; primero, trabajar en lo que se sabe 

hacer, fortalecer los modos locales de producción, los saberes ancestrales y las 

formas comunitarias de organización para perfeccionar las actividades que son el 

soporte social y en sí la economía social que sostiene a miles de comunidades, 

regiones, pueblos y ejidos; por otra parte, es necesario avanzar en una dinámica 

integral que responda a los desafíos de la competitividad de los mercados, a la 

atracción e instalación de inversiones y al contacto con el mundo de la 
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globalización y la interdependencia, lo que pasa básicamente por la calidad, la 

competitividad, el uso de las telecomunicaciones y la incorporación de valor 

agregado a lo que se produce y se puede producir, todo ello, en un ámbito de 

sustentabilidad social y ambiental. 

 

En materia de energía, es importante señalar el gran potencial eólico con que 

cuenta Oaxaca, específicamente en el Istmo de Tehuantepec (10 mil Mw), donde 

siete Parques Eólicos de energía eléctrica, generan 510 Mw; y seis se encuentra 

en construcción proyectando generar 550 Mw más; previéndose para dos de ellos 

su inicio de operaciones en 2011 y el resto en 2012. 

 

La derrama económica generada en la región que es de 1.7 m de por Mw 

instalado o en construcción, impulsa el desarrollo social de grupos poblacionales 

y, oferta posibilidades en la fabricación de insumos para la construcción de los 

parques; por lo que es necesario otorgar certidumbre jurídica a las inversiones, ya 

que además ofrece estabilidad a largo plazo en los ingresos del proyecto. 

 

Es importante señalar que las superficies que actualmente se encuentran 

ocupadas por la instalación de aerogeneradores, son viables para la siembra de la 

jatrofa (piñón), especie que no requiere de una tierra rica en nutrientes y se hace 

ideal para su cultivo y posterior procesamiento para la obtención de biodiesel.  

 

El Istmo también cuenta con un alto potencial para la producción de etanol, y se 

requiere diseñar esquemas de apoyo y financiamiento a los productores de caña, 

quienes tienen en el etanol una nueva opción de generación de valor, 

considerando que Oaxaca ha tenido en el cultivo y procesamiento de caña de 

azúcar una de las más importantes vocaciones productivas para regiones como 

Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec; no se debe omitir mencionar el proyecto 

existente para la construcción de una planta generadora de biodiesel en Santo 

Domingo Ingenio. 
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3.4.3. Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

 

El desarrollo del sector primario en el mundo y en Oaxaca reviste una importancia 

fundamental para elevar el nivel de vida de sus productores. Los gobiernos deben 

ayudar y formular las políticas públicas para apoyar a sus productores e 

incrementar sus niveles de ingreso y autoconsumo, así como integrarlos a la 

economía estatal y nacional. 

 

Aún cuando en el estado de Oaxaca las principales actividades de la población 

rural pertenecen al sector primario, este sector aportó al PIB estatal sólo el 9.8 % 

en 2008. La agricultura en Oaxaca es principalmente de autoconsumo, con bajos 

niveles de tecnificación y mecanización. La mayor parte se realiza en condiciones 

de temporal. En 2009 sólo el 6.5% de la superficie sembrada contó con riego, 

mientras que el promedio nacional se ubica en 25%. Los principales problemas en 

la agricultura son que la  mayor parte se realiza en áreas de temporal, el 

minifundismo, bajo nivel de mecanización y tecnificación, falta de almacenes y 

áreas para el acopio, bajo desarrollo agroindustrial para la transformación de la 

producción y la desorganización de los productores.  

 

En el subsector pecuario, al igual que en la agricultura, la mayoría de los 

ganaderos son pequeños productores, con una escasa capitalización de sus 

unidades productivas y limitados apoyos financieros, lo que les impide trabajar con 

eficiencia y economías de escala. Por lo tanto, parte importante de la producción 

la destinan al autoconsumo y los excedentes que obtienen los comercializan en 

los mercados local y regional. 

 

Los factores de mayor relevancia que limitan el desarrollo ganadero en Oaxaca se 

relacionan con prácticas deficientes en el manejo de pastizales, en sanidad y 

manejo zootécnico del hato, insuficiente infraestructura para la conservación de 

forrajes, bajo nivel de agregación de valor, nivel organizativo para producción 

inexistente y una nula visión empresarial.  
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En el subsector forestal, el estado de Oaxaca cuenta con una superficie de 6.3 

millones de hectáreas, de las cuales 6.1 millones corresponden a bosques y 

selvas, que lo coloca en el tercer lugar nacional. 

 

En los últimos años ha aumentado el número de comunidades que cuentan con la 

certificación internacional para el manejo adecuado de sus recursos, pero la 

mayoría de las comunidades utiliza los bosques sólo para satisfacer sus 

necesidades de leña, para la construcción, y para sustituir la vegetación forestal 

por cultivos agrícolas de subsistencia. 

 

Oaxaca presenta condiciones climatológicas favorables al disponer de 65,000 

hectáreas de terrenos con potencial acuícola, aptos para el cultivo de diversas 

especies de peces, moluscos y crustáceos, como camarón, tilapia, trucha, 

langostino, ostión y pargo, entre otros. Esta superficie es en su mayoría propiedad 

federal y comunal, en menor medida ejidal y pequeña propiedad. 

 

La flota pesquera es obsoleta y se encuentra deteriorada, integrada por barcos 

que ya rebasaron su vida útil de 20 años, con altos costos de operación, que la 

hacen ineficiente y limitan su rentabilidad. 

 

Si se analiza el sector agropecuario, forestal y pesquero de manera integral, los 

problemas que se presentan se pueden sintetizar en:  

a) Planeación deficiente de la producción agropecuaria, forestal y pesquera; 

b)  Insuficiente participación económica-productiva de las organizaciones;  

c) Capacitación técnica deficiente, alimentos insuficientes para la población 

rural del Estado;  

d) Financiamiento escaso y de difícil acceso. 

 

Además, cabe resaltar que el campo oaxaqueño ha sido espacio de prácticas de 

corrupción, ineficacia y falta de visión del gobierno en lo estatal respecto de las 
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políticas públicas que deben impulsar la actividad agropecuaria, ganadera, forestal 

y pesquera. 

 

En los últimos años en Oaxaca se han perdido oportunidades valiosas, pues 

nunca se habían asignado tantos recursos al sector primario,  mismos que fueron 

invertidos de manera errática o no se conoce aún en que fueron empleados. Se 

presentan factores adversos como minifundismo, desorganización, dispersión de 

productores para aprovechar nichos de oportunidad, dificultades de acceso al 

financiamiento, carencia de tecnología, falta de asistencia técnica y los subsidios. 

 

3.4.4. Desarrollo Minero 

 

La minería en México es una actividad primaria de amplia tradición y capacidad 

para generar riqueza. Desde tiempos de la colonia es una actividad fundamental 

debido a que sus aportes en empleo y generación de divisas representan una 

constante. Actualmente esta industria es un motor económico y representa el 

primer eslabón de algunas cadenas productivas, incluyendo la industria de la 

transformación y la cadena alimentaria, como resultado de las materias primas 

que se obtienen de esta actividad económica.  

 

Actualmente en Oaxaca se registra una importante disminución en la minería 

debido al cierre de varios proyectos que están abandonados. Esto se refleja en su 

aportación al PIB estatal. En el año 2003 la minería aportaba al estado el 0.73 por 

ciento, participación que pasó en 2008 a sólo 0.05 por ciento. 

 

Factores de tipo externo, como el económico internacional, el político y el social, 

son elementos que han afectado a esta importante industria. La minera es una 

actividad industrial de alto riesgo y larga maduración que requiere de diversos 

apoyos para lograr consolidarse como detonador de la economía estatal. 
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Oaxaca cuenta con un importante potencial minero que está a la espera de su 

desarrollo y reactivación. En distintas regiones del estado la actividad minera ha 

sido importante: se contaba con la producción de concentrados de oro, plata, 

plomo, zinc y cobre, que se comercializaban en las fundiciones de norte del país; 

asimismo, se tenía una importante producción de minerales no metálicos, entre los 

que destacaban: mica, yeso, grafito, barita, bentonita y sal, entre otros. Situación 

similar se tenía con la explotación y beneficio de las rocas dimensionales (mármol, 

travertino, onix y canteras). 

 

El sector minero estatal se integra por empresas medianas y en su mayor parte 

por empresas que son incluidas dentro de la pequeña minería y minería social; 

algunas hoy están sin operar, pero también están a la espera de poder ser 

evaluadas para considerar su posible reactivación. Este nicho es el que demanda 

mayores apoyos para evaluar sus yacimientos y su viabilidad financiera. 

 

3.4.5. Empleo 

 

Uno de los principales retos para el nuevo gobierno es generar empleos 

suficientes y bien remunerados. El trabajo es un derecho de todas las personas en 

México, e implica, por principio, la salvaguarda de los derechos y obligaciones que 

establecen nuestras leyes. El acceso a un trabajo decente implica salarios justos, 

condiciones de trabajo seguras y limpias, la organización y representación del 

trabajador, el cumplimiento de los derechos laborales y, desde luego, seguridad 

social. Bajo estas coordenadas es necesario lograr que la economía crezca a un 

mayor ritmo y sea capaz de generar los empleos que Oaxaca y los oaxaqueños 

demandan. 

 

Al cierre del primer trimestre del año 2005 el número de desempleados en Oaxaca 

era de 25 mil 602 personas, y para el cierre del cuarto trimestre de 2009, los 

desempleados sumaban ya 31 mil 728, lo que representó un incremento de 23.9 

por ciento. El INEGI señala que al primer trimestre de 2010 el número de desocu-
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pados ascendió a 41 mil 237, un aumento de 30 por ciento respecto al último 

trimestre de 2009. Asimismo, con base en información del Banco de México, 

Oaxaca requiere cada año la creación de aproximadamente 40 mil nuevos 

empleos tan sólo para integrar a las nuevas generaciones a la economía, sin 

contar el déficit histórico que en la materia se registra. 

 

La informalidad y precariedad de las ocupaciones son, desafortunadamente, una 

característica del mercado laboral oaxaqueño. Al primer trimestre del año 2010 el 

porcentaje de ocupados sin acceso a servicios de salud asociados al puesto de 

trabajo se ubicó en 83.8 por ciento, 19.5 puntos porcentuales más que el promedio 

nacional. En Oaxaca el sector público es responsable de entre el 30 por ciento y 

50 por ciento de los puestos de trabajo de los centros urbanos, mientras que el 

promedio para todos los estados del país es inferior al 20 por ciento. Un factor 

más que muestra la radiografía de los problemas existentes en materia de empleo 

es que, de la población ocupada del estado, el 31.7 por ciento tiene primaria 

incompleta, 23.9 por ciento primaria completa, 22.8 por ciento secundaria comple-

ta, 21.5 por ciento media superior y superior. Lo anterior sintetiza los bajos niveles 

de productividad laboral en los sectores industrial, comercial y de servicios. 

 

Respecto a los servicios de capacitación prestados por el sector público, se 

identifican las siguientes problemáticas: falta de planeación para instrumentar 

programas de capacitación en términos de cobertura, uso ineficiente de recursos, 

contraposición de programas orientados a la capacitación, impacto limitado en 

programas de capacitación por baja orientación hacia la calidad y productividad 

(Normas de Competencia Laboral), escasa cultura de fomento a la capacitación en 

el sector productivo y falta de seguimiento al impacto de la capacitación impartida, 

que impide retroalimentación y mejoramiento de programas. 

 

Existe una falta de conocimientos básicos para iniciar una empresa (habilidades y 

capacidades técnicas y de acceso al financiamiento) que conduce a las personas 
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a buscar trabajo en el sector informal o en actividades que les reportan bajos 

niveles de ingreso, sin mayores expectativas para sostener sus iniciativas. 

 

Ante este reto, además de las acciones sectoriales a proponer, el Gobierno de 

Oaxaca tiene el proyecto de fomentar y fortalecer las acciones del sector público, 

orientadas a incrementar la cantidad y calidad del empleo, así como su 

productividad. En esa tónica habrán de cumplirse una serie de objetivos para 

mejorar las acciones gubernamentales de vinculación laboral; avanzar en el 

fomento y apoyo del autoempleo en la población económicamente activa 

propiciando empleos de calidad; impulsar la capacitación laboral de calidad acorde 

a las necesidades y potencialidades de los sectores productivos de las regiones 

del estado y; fortalecer la aplicación de la normatividad del trabajo. 

 

La atención a la demanda de empleo y su importancia para elevar la productividad 

y la competitividad, así como el ingreso de las familias oaxaqueñas, supone 

estrategias y acciones puntuales a desplegar en una ruta crítica. Tal es el caso de 

la Intervención institucional para mejorar la vinculación laboral mediante la firma 

de convenios para el eficiente funcionamiento del Comité Estatal de Capacitación 

y Empleo (CECE) y el Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores 

Productivos (CEDISP), así como otras medidas complementarias como son el di-

seño de una propuesta para incrementar la oferta de trabajo en las ferias de 

empleo; la fundación del observatorio económico, laboral y migratorio de Oaxaca 

que provea insumos para orientar las políticas estatales; el fortalecimiento del 

proyecto para aprovechar las potencialidades laborales de los migrantes que 

retornan; la capacitación de calidad; la gestión del Programa de Apoyo a la 

Productividad (PAC-STPS) para el incremento de la capacitación y proponer al 

Legislativo una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca en materia laboral. 
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3.4.5.1. Ocupación y empleo11 

 

Los Censos de Población y Vivienda en el país han incluido tradicionalmente el 

tema del empleo, porque permite contar con un acervo histórico de información 

que dé cuenta de las transformaciones de la oferta laboral; explicar los grandes 

componentes del mercado de trabajo y las modificaciones en la actividad 

productiva, además de conocer la estructura de la población económicamente 

activa a pequeños niveles de desagregación. 

 

Gráfica 8. Tasa de participación económica por sexo, 2000 y 2010 

 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y 
Vivienda 2010. 

 

En Oaxaca, la tasa de participación económica de la población de 12 años y más 

del censo 2000 comparado con 2010, permite señalar que la oferta de trabajo se 

ha incrementado, al pasar de 45.2 a 47.2 por ciento. La estructura por sexo no 

sufre grandes modificaciones en el periodo intercensal. Actualmente, 70.1% de la 

                                                           
11

 Documento del instituto Nacional de Estadística y Geografía “Principales resultados del censo de 
población y vivienda 2010, Oaxaca”, www.oaxaca.gob.mx/inegi/pages/ResultadosInegi.pdf 

http://www.oaxaca.gob.mx/inegi/pages/ResultadosInegi.pdf
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población masculina y 27% de la femenina declaró que trabaja o está dispuesta a 

trabajar. 

 

Gráfica 9. Distribución porcentual de la población ocupada por sector de 
actividad económica, 2000 y 2010 

 

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no 
especificado. 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población 
y Vivienda 2010. 

 

La población ocupada por sector de actividad económica muestra que en la 

entidad, durante el periodo 2000 a 2010, continúa el crecimiento de la población 

ocupada en el sector terciario que pasa de 37.9 a 47.6 por ciento. 

 

Por su parte, el sector agropecuario registra una reducción de 8.5 puntos 

porcentuales, mientras que la población ocupada en el sector secundario, se 

mantiene sin cambios significativos de 2000 a 2010. 
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Gráfica 10. Distribución porcentual de la población ocupada por posición en 
el trabajo, 2000 y 2010 

 

Nota: La distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no 
especificado. 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y 
Vivienda 2010. 

 

La categoría laboral o posición en el trabajo, pretende identificar la situación que 

guarda la población ocupada en la unidad económica para la que trabaja. En este 

sentido, se puede señalar que en la última década la estructura de las categorías 

laborales de la entidad, no registra cambios significativos. 

 

Los resultados del censo de población 2010 señalan que, al igual que en 2000, 

poco menos de la mitad de la población ocupada en Oaxaca obtiene sus ingresos 

como trabajadores asalariados registrando un incremento en el periodo, al pasar 

de 42.8 a 47.6 por ciento. Además, se observa un decremento en el porcentaje de 

trabajadores por cuenta propia, de alrededor de 2 puntos porcentuales; mientras 
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que los trabajadores sin pago y los empleadores no presentan cambios 

importantes. 

 

Gráfica 11. Porcentaje de la población asalariada que recibe prestaciones 
laborales por sexo, 2000 y 2010 

 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población 
y Vivienda 2010. 

 

Un tema relativamente nuevo en los censos es el de las prestaciones laborales. Es 

hasta 2000 que se decide conocer en qué medida los trabajadores asalariados 

reciben prestaciones laborales, las cuales son otorgadas por los patrones, 

establecimientos o negocios. En Oaxaca, dos quintas partes de la población 

asalariada recibe prestaciones laborales, cifra menor en 6.6 puntos porcentuales 

con relación al censo 2000. Esta reducción, tiene comportamientos diferentes 

cuando se observa por sexo; ya que mientras en los hombres tiene un 

decrecimiento de 7.3 puntos; en las mujeres es de 6.1 puntos porcentuales, lo que 

refleja un deterioro mayor en la calidad del empleo asalariado masculino. 
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3.4.6. Infraestructura para el desarrollo12 

 

La  infraestructura es un factor estratégico del desarrollo en cuanto al impacto que 

tiene de forma decisiva en el costo de acceso a los mercados de productos e 

insumos; también al proporcionar servicios básicos para la población y las 

actividades productivas y además al auspiciar la integración regional y el 

desarrollo social, e incrementar la competitividad de las economías nacionales e 

internacionales. Por ello, el impulso del desarrollo económico y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población, tienen en la infraestructura un instrumento 

central. 

 

La construcción de infraestructura contribuye a generar el 6.7 % del PIB nacional y 

el 3.9% del PIB estatal. La construcción de infraestructura y actividades vinculadas 

contribuyen al crecimiento económico y social. Es de subrayarse que la inversión 

en esta materia genera estabilidad social al proveer ingresos salariales, de manera 

directa o indirecta, a través del suministro de insumos para la construcción o pro-

porcionando servicios específicos.  

 

De la misma manera, la construcción de infraestructura incide directamente en al 

menos treinta y siete actividades asociadas, que van desde el abastecimiento de 

ladrillo y tabique, hasta el empleo en albañilería, pasando por el contrato de 

servicios especializados de ingeniería y arquitectura. Por su efecto multiplicador, 

de cada 100 pesos destinados a la construcción, 54 pesos se emplean para 

comprar servicios y materiales, que se utilizan para generar los bienes y servicios 

que demandan los consumidores finales.  

 

                                                           
12

 Para la elaboración de este apartado se llevo a cabo con el documento “Programa preliminar del 
estado de Oaxaca” de la fuente: 
www.planestataldedesarrollo.oaxaca.gob.mx/downloads/Programa_Preliminar_de_Gobierno.pdf 

 

http://www.planestataldedesarrollo.oaxaca.gob.mx/downloads/Programa_Preliminar_de_Gobierno.pdf
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La infraestructura es un componente transversal del desarrollo que incrementa de 

manera directa la calidad de vida de los habitantes de una zona geográfica y 

proporciona una base estructural para generar actividades económicas por parte 

de individuos y empresas. La infraestructura constituye un pilar de la política de 

desarrollo del Gobierno de Oaxaca. 

 

Oaxaca es un estado con grandes carencias en los tres niveles de infraestructura 

que comúnmente se definen, como:  

1) Social: educación, salud y vivienda; 

2) Básica: comunicaciones, energía, agua y saneamiento; 

3) Productiva: industria, comercio y turismo. 

 

En entidades como Oaxaca se combinan factores de tipo físico y climático, 

particularmente como en el caso de la dispersión de su población, que dificultan el 

avance en infraestructura. Las políticas públicas en esta materia deben responder 

a una visión integral de desarrollo sustentable que impulse la competitividad, cuide 

el medio ambiente y fomente el empleo y las iniciativas de negocio.  

 

Ante este reto, el Gobierno de Oaxaca tiene el propósito de dotar al estado de la 

infraestructura básica, productiva y social, que requiere para su desarrollo 

económico y social, mediante apoyos financieros permanentes, provenientes de 

fuentes de financiamiento público, y mecanismos que permitan inversiones con 

participación privada que generen certeza en la inversión y otorguen mayor valor e 

impacto al uso de los recursos de todos, que además se inviertan mediante la 

transparencia y la participación para anular prácticas corruptas. 

 

Una primera tarea ya se ha considerado en el eje Desarrollo Empresarial, 

Industrial y Comercial e Industrias Regionales, pero a esto se debe sumar la 

terminación de obras en proceso, modernizar y ampliar la infraestructura 

económica; asimismo, es socialmente necesario y estratégico incrementar la 
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cobertura de infraestructura social apoyando al mismo tiempo proyectos 

productivos que sean económica y socialmente rentables con la participación de 

las comunidades, concentrándose en cubrir rezagos en infraestructura educativa, 

particularmente escuelas y equipo. 

 

El apoyo financiero y técnico para la creación y fortalecimiento de la infraestructura 

caminera, hidráulica, eléctrica y sanitaria es una tarea esencial y de justicia 

elemental en las regiones indígenas para lograr su plena articulación, fomentar su 

cohesión social y aportar elementos para su desarrollo. 

 

3.5. Educación 

 

Los procesos de globalización, los avances tecnológicos y la formación de una 

sociedad del conocimiento son tendencias que abren oportunidades para 

desarrollo, el crecimiento económico y el desarrollo social; sin embargo, también 

plantean retos y desafíos de envergadura para las sociedades, en especial para 

aquellas que no disponen de las capacidades, medios y recursos para hacer frente 

a la revolución de la calidad, la competitividad en los mercados globales, y un 

factor central que está en el eje de todos estos cambios: la educación. De todos es 

conocido que ante estas realidades internacionales y nacionales nuestro sistema 

educativo enfrenta rezagos, asimetrías y problemas en áreas sustantivas. El caso 

de Oaxaca expresa las mayores inequidades y atrasos estructurales del país; 

importa el lugar que tenemos en la educación nacional, pero importa más 

comprender que el rezago educativo que enfrentamos es inadmisible. 

 

Nuestro sistema educativo atraviesa por dificultades que han deteriorado la 

calidad de la educación. El ausentismo, burocratismo, conflictos entre escuelas, 

problemas financieros, cobertura insuficiente, desigualdad en acceso a la 

educación, baja eficiencia terminal, deserción escolar, déficit en el  

aprovechamiento escolar, heterogeneidad en la currícula, inadecuado desarrollo 

profesional docente, insuficiente cobertura universitaria, dispersión orográfica en 
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las zonas urbanas, rurales e indígenas, la falta de un programa educativo y la baja 

observancia de la Ley Estatal de Educación han influido de forma negativa en la 

educación en Oaxaca.  

 

En el ciclo escolar 2008-2009, el sector educativo contaba con una matrícula 

escolar de 1 millón 282 mil 169 alumnas y alumnos, 646 mil 429 mujeres y 635 mil 

740 hombres, que asistían a 13 mil 839 centros escolares, atendidos por 67 mil 

100 docentes. Sin embargo, esta infraestructura no ha sido suficiente para ampliar 

la cubertura educativa en sus diferentes niveles de escolaridad.  

 

La deficiencia del sistema educativo ha llevado al estado a ocupar el lugar número 

31 en grados cursados con 6.4, cuando la media nacional es de 8.1; Oaxaca se 

colocó en materia de rezago educativo en el penúltimo lugar en el período de 2000 

al 2005, ocupando el lugar número 31 y únicamente el lugar 30 en el 2005, con un 

59.3%, cuando la media nacional fue de 47.2%; asimismo, en el período escolar 

2007-2008, el analfabetismo en Oaxaca fue de 16.4 %, ocupando el lugar número 

30, cuando la media nacional es de 7.8.  

 

Para atender esta matrícula de educación básica, la infraestructura es insuficiente. 

Actualmente se estima un déficit de 2 mil 168 aulas, 20 laboratorios, 302 talleres y 

3 mil 172 anexos, por lo que el abatimiento de infraestructura, equipamiento y 

rehabilitación a nivel básico continua siendo un pendiente prioritario.  

 

La educación media superior atiende a 135 mil 284 alumnos, de los cuales el 94% 

lo capta el bachillerato general y sólo 6% el Bachillerato Profesional Técnico, es 

decir, 127 mil 709 y 7 mil 575 alumnos respectivamente. La cobertura se 

encuentra limitada, ya que alcanza a cubrir sólo el 48.2%, con una eficiencia 

terminal de 57% y una deserción de 18.7%. La falta de vías de comunicación 

fluida, docentes interculturales, precariedad de la situación socioeconómica de las 

familias e infraestructura educativa son elementos vitales que han limitado a los 

jóvenes a incorporarse y concluir sus estudios de educación media superior.  



52 

 

 

En educación media superior la inversión aplicada en los últimos años ha sido 

mínima; Oaxaca tuvo una absorción de 84.2% en el ciclo escolar 2007-2008, 

cuando la media nacional fue de 95.4%, así también, la cobertura en este nivel fue 

de 55.8%, cuando la media nacional fue de 60.9%, estando 5.1 puntos por debajo 

de la media. Por lo que respecta a la educación superior, Oaxaca tuvo una 

absorción de 51.2% en el ciclo escolar 2007-2008, cuando la media nacional fue 

de 74.7%  

 

Por tal motivo, se requiere una inversión estimada en 2 mil 547 millones 959 mil 

pesos con la finalidad de contar con una infraestructura educativa completa y de 

calidad en beneficio de la juventud oaxaqueña. 

 

La falta de respuesta de nuestro estado a la demanda de infraestructura 

educativa, debido a la escasez de recursos económicos, conlleva a que otras 

entidades, tales como, las autoridades municipales, educativas, asociaciones de 

padres de familia y particulares, además de las dependencias gubernamentales 

(IEEPO, IOCIFED, PAREIB, CONAFE, SOP, INIFED CONADEPI) construyan sin 

observar estrictamente las normas y especificaciones para este tipo de 

construcciones.  

 

En lo que corresponde al nivel superior, en el ciclo escolar 2008-2009 se atendió 

en licenciatura a 55 mil 418 estudiantes, 27 mil 941 mujeres y 27 mil 477 hombres 

en 70 escuelas, con 4 mil 741 docentes; en posgrado se atendieron 1 mil 868 

estudiantes, 918 hombres y 950 mujeres en ocho escuelas por 618 catedráticos. 

Sin embargo, los estudios de educación superior no llegan a todas las regiones, 

persiste la duplicidad de carreras entre instituciones, es bajo el porcentaje de 

titulación de egresados, que en promedio es de 37%; además, los profesores con 

estudios de posgrado sigue siendo bajo en comparación con el promedio nacional.  
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La falta de un adecuado sistema integral de evaluación y gestión educativa 

institucional dificulta el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, 

aplicado tanto al instituto educativo como a los maestros y a los alumnos. 

Transparentar las acciones de los profesores frente a las aulas y el alumno frente 

a la escuela y a sus padres ofrece un resultado de identidad y esfuerzo compartido 

por mejorar la educación. Es una necesidad que el Instituto Estatal de Educación 

Pública de Oaxaca sea dirigido por un profesional del sector educativo que no sólo 

conozca la realidad educativa, sino también tenga una imperiosa vocación de 

servir.  

 

La relación del gobierno con el magisterio se ha sumergido en medio de tensiones 

que terminan por lastimar de forma gradual la calidad educativa, al grado que los 

planes y programas de estudios por nivel de escolaridad son afectados, el 

calendario educativo restringido y la eficiencia cognitiva alumno-docente 

insuficiente. La responsabilidad y el compromiso es un reclamo insoslayable para 

continuar la labor de abrir caminos para nuestros alumnos y contribuir a elevar sus 

condiciones de vida. La educación debe estimular la responsabilidad y la 

honestidad. 

 

Ante estos escenarios, problemáticas y necesidad de asegurar una educación 

para todos, es necesario establecer nuevos pactos y acuerdos que generen una 

educación integral, incluyente e intercultural en todo el sistema educativo que 

incorpore, desarrolle y utilice las nuevas tecnologías para apoyar la inserción de 

los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para 

mejorar sus condiciones de vida. En educación se debe ampliar la cobertura, el 

equipamiento y la infraestructura, favorecer la equidad de género, así como una 

calidad educativa orientada al desarrollo de competencias, la competitividad, la 

educación cívica y el conocimiento de nuestras culturas presentes y vivas; 

finalmente, habría de señalarse que para colocar a la comunidad escolar en el 

centro de los esfuerzos educativos se requiere impulsar la participación de los pa-
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dres de familia en la toma de decisiones en las escuelas, al igual que de los 

maestros y las autoridades locales.  

 

Una tarea central radica en reconstruir y resignificar el diseño curricular con planes 

y programas de estudios debidamente actualizados y pertinentes que satisfaga la 

labor docente y la expectativa del alumnado desde un perspectiva global e 

internacional, a la par de fomentar un sistema de evaluación institucional que 

mejore el sistema educativo, con la participación del gobierno, los maestros y la 

sociedad.  

 

La evaluación debe ser la vía para detectar problemas, construir procesos de 

mejora e impulsar programas que tiendan a mejorar la profesionalización de los 

profesores y que respondan al sistema de competencia, competitividad y 

globalización.  

 

3.6. Salud 

 

La salud y nutrición son esenciales para el desarrollo social y humano de cualquier 

país y requieren armonizar políticas redistributivas con el desempeño económico 

para la satisfacción de las necesidades de todos. En una sociedad políticamente 

organizada, la libertad y la igualdad tienen su mejor forma de materializarse y 

expresarse en la salud y la alimentación. Un orden institucional justo es aquel que 

garantiza el derecho de todos a determinados satisfactores, en este caso, 

nuestras leyes definen con toda claridad que cada persona en México, y en 

especial cada niño y niña, tienen derecho a la salud y a alimentarse. 

 

En nuestro país el artículo 4º de la Constitución garantiza que “toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud”; así como que “los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral”. No obstante que la salud se 

presenta como un derecho fundamental de los individuos, el acceso a éste es aún 
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limitado para las personas de escasos recursos y para las que se ubican distantes 

de los centros urbanos, aunado a la escasa transparencia sobre la aplicación 

correcta de los recursos, y sumando a  esto que las políticas públicas de manera 

general en nuestro país han sido utilizadas frecuentemente con fines electorales.  

 

Respecto del personal sanitario, infraestructura y medicamentos esenciales, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que entre los años 2000-2007 

México contaba con 22 médicos por cada 10 mil habitantes y nueve profesionales 

en partería por el mismo número, cifra que está por debajo del promedio (29) en la 

región. Asimismo, el número de camas hospitalarias en nuestro país entre el 

periodo de 2000-2008 fue de 16 camas por cada 10 mil habitantes, cuando el 

promedio de la región de las Américas fue 25 camas.  

 

Respecto del gasto total en salud, México aplicó para 2006 el 6.6% del PIB, 

quedando apenas por encima de la media regional (6.2%). La tasa de probabilidad 

de muerte en menores de cinco años para el 2007 fue de 21 niños por cada mil 

nacidos vivos, quedando una vez más por la media regional (19). De acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México, desde el año 2000, 

aproximadamente 82 de cada mil adolescentes entre 15 y 19 años quedaron 

embarazadas, cifra situada por arriba del promedio (61) en la región de las 

Américas. 

 

Como lo revelan estos datos, el problema de salud es nacional, sin embargo, 

Oaxaca es uno de los estados con mayores rezagos; durante décadas los 

oaxaqueños han vivido en la exclusión, marginación y discriminación. La atención 

en materia de salud pública y nutrición es prioridad de todo gobierno com-

prometido con la equidad, el desarrollo social y humano, así como con el bienestar 

de la población. Conocer la situación de salud y nutrición de la población 

oaxaqueña es fundamental para diseñar programas y políticas públicas 

encaminadas a la prevención y la erradicación de enfermedades.  
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se evalúa con base en los parámetros de 

educación, salud e ingreso, y cabe destacar que cuatro de los diez municipios con 

menor IDH y mayor índice de marginación de todo el territorio nacional se ubican 

precisamente en el estado, siendo el municipio de Coicoyán de las Flores el que 

tiene el más bajo IDH, y es contrastante que San Sebastián Tutla ocupa el tercer 

lugar del más alto IDH a nivel nacional. Tratándose de manera específica el tema 

de salud, debe resaltarse que de los diez municipios que a nivel nacional tienen el 

menor Índice de Salud, tres están en Oaxaca.  

 

En el estado, la Esperanza de Vida al Nacer (EVN) promedio es de 74.62 años, 

mientras que a nivel nacional es de 75.94. El porcentaje de hijos fallecidos de las 

mujeres de 12 y más años representa el 14.27 %, siendo el estado con la tasa 

más alta de mortalidad. Esta cifra es algo más que vergonzante, implica en sí 

misma una reflexión ética, política y social sobre todo lo que hemos dejado 

pendiente, y es un reclamo ante la parálisis, la inacción y la sobreposición de 

agendas que desplazan lo importante y significativo que es la vida humana por 

otro tipo de consideraciones política y objetivos públicos. La mayor tasa de mor-

talidad infantil se registra en el municipio de Santiago Amoltepec, con seis niños 

por cada cien nacidos vivos, en comparación con tasas del 1.7 al 2% en 

municipios cercanos a la zona metropolitana de Oaxaca. 

 

Oaxaca presenta una de las tasas de mortalidad materna más alta de las 

entidades federativas. Sólo en el año 2007, de cada 100,000 nacidos vivos, 100.6 

mujeres fallecieron, lo que significa casi el doble de la media nacional (57.6). Entre 

las principales causas de muerte materna se encuentran: hemorragias obstétricas, 

trastornos hipertensivos del embarazo e infecciones puerperales, ocurriendo la 

mayoría de estas en las jurisdicciones sanitarias de la Sierra, Mixteca y Costa. 

 

Otro problema grave es la desnutrición, que aqueja principalmente a los niños 

menores de cinco años que nacen en núcleos familiares de pobreza y 

marginación, siendo una constante en estos pequeños la baja talla y las 
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deficiencias de micronutrientes. El sobrepeso y obesidad representa actualmente 

un problema de salud en el estado, pues el 5.3% de los niños menores de cinco 

años lo presenta.  

 

Los hospitales existentes en la entidad son rebasados en su capacidad de 

atención debido a que según cifras del INEGI, para 2007 había 50.2 camas 

censables, 110.1 médicos y 152.3 enfermeras respectivamente por cada 100,000 

habitantes. Por lo que corresponde a las unidades médicas en instituciones pú-

blicas de salud, (SSA, IMSS-oportunidades, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA Y 

SEMAR) para el mismo año se contaba con mil 414 siendo el tercer estado con 

más unidades médicas en el país, pero careciendo las mismas del equipamiento 

necesario y del personal profesional suficiente para una atención integral, 

funcionando de manera deficiente para la atención de primer nivel.  

 

En cuanto al abasto de medicamentos, el 38 % de los usuarios de los servicios de 

salud en el estado no pudo conseguir durante 2006 los medicamentos recetados 

en el lugar de atención, y el 55% de los usuarios tuvo que pagar por ellos, lo que 

claramente muestra que el  acceso a los medicamentos no es suficiente ni 

oportuno. 

 

Esta situación registra algunos cambios a través de la introducción del seguro 

popular. Durante cuatro años se ha incrementado esta cobertura, empero, de nada 

sirve un seguro de salud sin los suficientes espacios institucionales a donde las 

personas, las familias y las comunidades puedan acudir. 

 

3.7. Pobreza 

 

La situación social y económica a nivel mundial comparte un problema mayor: la 

pobreza y la marginación de amplios sectores poblacionales. El gran reto es 

conocer, explicar y poder establecer medidas de acción que permitan disminuir y 
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erradicar estos altos niveles de pobreza. Según datos de la CONEVAL 2005, en 

Oaxaca se presenta una gama de problemas que tienen que ver con lo social.  

 

La pobreza en que vive aproximadamente el 68% de las personas, la desigualdad 

en el ingreso y las condiciones de vida en sus regiones les impiden prácticamente 

formar parte activa en la sociedad. Esta problemática se agudiza por los bajos 

niveles de escolaridad y de salud que son elementos imprescindibles para el 

desarrollo humano. 

 

El estado de Oaxaca convive con rezagos sociales y económicos que han 

lesionado la calidad de vida de los habitantes en situación de pobreza, ello 

obedece principalmente a los bajos ingresos familiares que impiden satisfacer 

necesidades mínimas de bienes y servicios, incluyendo requerimientos 

alimenticios para garantizar nutrientes suficientes, así como los componentes de 

vivienda, salud, educación e higiene. 

 

De acuerdo al censo del INEGI 2005, Oaxaca tiene una población de 3 millones 

506 mil 821 habitantes, de los cuales el 7% vive sin drenaje ni servicio sanitario, el 

7.2 sin energía eléctrica -el mayor  porcentaje del país-, y el 35.1 % de la 

población ocupa viviendas con piso de tierra (compartiendo con Guerrero los 

últimos lugares nacionales). 

 

De acuerdo al Índice de Marginación de CONAPO, Oaxaca, en el año 2005, ocupó 

el tercer lugar en mayor marginación, superado sólo por Guerrero y Chiapas. El 

Índice de Marginación refleja condiciones estructurales del territorio que se habita 

(acceso a servicios), así como condiciones individuales que dan cuenta de la 

pobreza en términos de salud, educación e ingreso. Es necesario enfatizar que 

entre 2000 y 2005 hubo un ligero aumento de 2.07 a 2.1, manteniéndose en el 

tercer lugar nacional. 
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Esta condición de pobreza y marginación se expresa en problemas de 

analfabetismo, bajo rendimiento escolar, presencia de enfermedades erradicadas 

en otros lugares del país, viviendas construidas con materiales frágiles o de 

desecho, localidades dispersas sin servicios básicos, actividades agropecuarias 

que continúan siendo de autoconsumo y subsistencia y constantes fenómenos de 

migración, afectando considerablemente la unidad del entramado social en 

Oaxaca. 

 

El aumento del gasto social no necesariamente ha sido efectivo ni cumple su 

papel de manera lineal. Los mecanismos de focalización distan de ser perfectos, y 

los sistemas tributarios y presupuestales  no tienen un factor específico de 

progresividad. Asociar la política social a un esquema clientelar bajo una visión de 

control político distorsionó el sentido público de los programas, sin avanzar ade-

más en un análisis mayor sobre los beneficios oficiales de becas, créditos y fondos 

de apoyo como PROGRESA, empleo temporal y crédito a la palabra para 

recuperar experiencias positivas y desechar las que no dieron resultado, o 

modificar la forma de otorgar recursos. 

 

De acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Salud, del total de muertes 

acaecidas por motivos de la desnutrición, el 52% de las mismas se debieron a 

desnutrición severa, el 9% a desnutrición moderada y un 38% de los decesos fue 

clasificado como desnutrición, sin que se precisara por el personal médico el 

grado de severidad de la misma. Las muertes por desnutrición son una realidad en 

el estado, que no es algo exclusivo de las regiones más alejadas de la entidad. 

 

En la jurisdicción sanitaria de Valles Centrales es donde se ha registrado en estos 

años el mayor número de muertes, con un 35 % del total de los decesos (665 

casos), le sigue en gravedad la jurisdicción sanitaria de la Mixteca, con el 22% de 

decesos (421 casos), la jurisdicción de la Sierra acumula el 15 % del total (279 

casos), la jurisdicción del Istmo representa el 11% de los hechos (215 casos), la 
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de la Costa significa el 9% de las muertes (169 casos) y, finalmente, la región de 

Tuxtepec suma el 7% de los fallecidos (139 casos). 

 

La situación empeora en las regiones que experimentan una degradación 

ambiental que las limita a explotar y potencializar adecuadamente los recursos 

naturales de forma sustentable, colocándolas en una situación de desigualdad de 

aprovechamientos y utilidades económicas. Aún cuando han recibido ayuda 

alimentaria, lejos están de resolverse la escasez de alimentos, además una gran 

cantidad de productos procesados que se han entregado en estas comunidades 

son de dudosa calidad nutricional. 

 

El impulso al crecimiento económico, y por ende al desarrollo económico y social 

tanto estatal como regional, ha sido un constante reclamo público para mejorar las 

condiciones de la población que vive con altos niveles de pobreza y marginación.  

Bajo estas evidencias, el objetivo central de una política social integral no podría 

ser otro que abatir y erradicar la pobreza y la marginación en que viven amplios 

sectores sociales en las regiones y comunidades de Oaxaca con base en un 

conjunto de instrumentos normativos, coordinación interinstitucional en los tres 

órdenes de gobierno, ubicación de grupos debidamente focalizados en situación 

de marginación, política asistencial y procesos organizativos y productivos 

sustentables. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS REMESAS EN EL ESTADO DE OAXACA 

 

El objetivo del desarrollo de esta capítulo, es el de exponer la posición que guarda 

México en el contexto internacional y a nivel Latinoamérica en la captación de 

remesas, así como el flujo de remesas que se da en los principales estados, 

destacando el lugar que ocupa Oaxaca en el contexto nacional, además de 

identificar al interior del estado las regiones y municipios con mayor captación de 

remesas en el estado. 

 

4.1 Participación de México en captación de remesas a nivel internacional y 

en Latinoamérica13. 

Las remesas internacionales según datos del Banco de México han llegado a ser 

una de las principales fuentes de ingreso en algunos países. 

Cuadro 4. Clasificación de los 10 principales países que captan remesas a 
nivel mundial, 2007-2009. (Millones de dólares) 

    
2007 2008 2009 

País 2007 2008 2009 Participación % Participación % Participación % 

India 37, 217 51,581 47,000 9.7 11.6 11.2 

China 38,791 48,524 46,989.2 10.1 10.9 11.2 

México 27,136 26,304 22,869.8 7.1 5.9 5.4 

Filipinas 16,302 18,643 19,411.3 4.2 4.2 4.6 

Francia 14,513 15,908 15,602.5 3.8 3.6 3.7 

España 10,739 11,776 11,664.0 2.8 2.7 2.8 

Alemania 9,839 11,064 10,762.1 2.6 2.5 2.6 

Bangladesh 6,562 8,995 10,431.0 1.7 2.0 2.5 

Nigeria 9,221 9,980 9,584.8 2.4 2.3 2.3 

Bélgica 8,557 9,280 9,134.2 2.2 2.1 2.2 

10 principales países 178,887.6 212,054.8 203,448.8 46.50 47.80 48.40 

Resto del mundo 205,911.1 231,458.7 216,660.9 53.50 52.20 51.60 

Total 384,788.8 443,513.5 420,109.7 100.00 100.00 100.00 

Fuentes: Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis, 
adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con 
información del Banco mundial. 

                                                           
13

 Para el desarrollo en lo correspondientes a este punto, se consideró a Reyes Tépach M., La 
captación del Flujo de Remesas en México para el Periodo enero del 2007 a diciembre del 2010., 
disponible en www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf. 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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México ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los países que captan remesas 

internacionales captando para el año de 2009 más de 22,869 millones de dólares, 

que representaron el 5.4%, del total mundial para ese mismo año, siendo este 

porcentaje inferior al captado por India y China. Del cuarto al décimo lugar se 

encuentran países como Filipinas, Francia, España, Alemania, Bangladesh, 

Nigeria y Bélgica.  

 

En el año 2007, de la captación total de remesas a nivel mundial, nuestro país 

concentró el 7.1%; en el año 2008 concentró el 5.9%, y las estimaciones del año 

2009 lo ubicaron con una captación de 5.4%. México es uno de los países que ha 

reducido el flujo de estos ingresos, tomando en cuenta la crisis financiera que 

sufrió el país vecino, Estados Unidos de América.  

 

En cuanto a la participación de México a nivel Latinoamérica, de acuerdo a datos 

del Banco Mundial, se estimó para el año de 2010, una captación de remesas con 

un monto de 22,572 millones de dólares colocándolo de esta manera en el primer 

lugar, seguido de Brasil con una captación de 4 mil 277 mdd, seguido de  

Guatemala con 4 mil 255 mdd; Colombia con 3 mil 942 mdd y el Salvador con 3 

mil 648 mdd. (ver gráfica 7 del capítulo II en la que se da proporciona información 

para otros países Latinoamericanos). 

 

4.2. El flujo nacional de remesas, por entidad federativa. 

 

Los estados del país con mayor porcentaje de hogares que recibieron remesas en 

el año 2000 y 2010, se exponen en los dos siguientes cuadros, que permite 

identificar a la vez la existencia de cambios en cuanto al lugar que ocupan los 

estados. 
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Cuadro 5. Porcentaje de hogares que reciben remesas en el año 2000 

 
Entidad 

federativa 
Total de 
hogares 

% Hogares que reciben 
remesas 

Zacatecas 306 882 13.03 

Michoacán 893 671 11.37 

Durango 331 242 9.70 

Nayarit 222 714 9.64 

Guanajuato 990 602 9.20 

San Luis Potosí 509 582 8.20 

Guerrero 677 731 7.86 

Jalisco 1 457 326 7.70 

Colima 136 926 7.34 

Aguascalientes 207 327 6.69 

Morelos 376 140 6.44 

Hidalgo 507 225 5.06 
 Fuente: Elaboración Propia con Base a CONAPO 

 

De los 12 principales estados con mayor porcentaje de hogares que recibieron  

remesas en el año 2000, el estado de Zacatecas se ubica en el primer lugar, 

contando con 306,882 hogares que recibieron remesas, representado el 13.03% 

del total de los hogares en el estado, aunque el total de hogares que recibieron 

remesas en este estado es menor que en 8 de los estados expuestos en el 

cuadro.   

 

El segundo estado con mayor porcentaje se encuentra Michoacán, con un 

11.37%, seguido de Durango con el 9.70%, Nayarit con el 9.64% y Guanajuato 

con el 9.20%, los demás estados presentaron porcentajes de 5 a 8.2% del total de 

sus hogares que recibieron remesas. 

 

En lo correspondiente al estado de Oaxaca, este no aparece entre los 12 estados 

del listado, ya que para el año 2000, Oaxaca ocupó el 15° lugar, con el 4.13% de 

hogares que reciben remesas del total de hogares en el estado.   

 

En lo correspondiente al año 2010, los 12 estados con mayores porcentajes de 

viviendas que recibieron remesas, se exponen a continuación.  
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Cuadro 6. Porcentaje de hogares que reciben remesas en el año 2010 

Entidad federativa Total de viviendas  % Viviendas que reciben remesas 

Zacatecas 377 293 11.04 

Michoacán de Ocampo 1 083 727 9.33 

Nayarit 294 582 9.16 

Guanajuato 1 288 421 7.76 

Guerrero 817 148 6.62 

San Luis Potosí 641 184 6.58 

Durango 407 712 6.52 

Morelos 475 683 5.42 

Jalisco 1 823 973 5.41 

Colima 181 296 5.20 

Oaxaca 936 588 4.89 

Aguascalientes 293 237 4.81 
Nota: hogares y viviendas, son términos considerados como semejantes por CONAPO. 

Fuente: Elaboración Propia con Base a CONAPO 

 

En el año de 2010, el estado de Zacatecas prevalece en primer lugar en cuanto a 

porcentaje de hogares o viviendas que recibieron remesas, sin embargo presenta 

una ligera disminución del 1.99% con respecto al año 2000, colocándose con el 

11.04% de hogares que recibieron remesas del total de hogares en el estado. El 

segundo estado con mayor porcentaje se encuentra Michoacán, con un 9.33%, 

seguido de Nayarit con el 9.16%, Guanajuato 7.76% y Guerrero con el 6.62%, los 

otros 7 estado 4.81 a 6.58% del total de sus hogares que recibieron remesas. Es 

importante destacar que los estados presentaron disminuciones en los porcentajes 

de hogares que recibieron remesas del año 2000 respecto al año 2010, excepto el 

estado de Oaxaca, que pasó del 4.13% en el año 2000 al 4.89% en el año 2010 

de hogares que recibieron remesas del total de hogares en el estado, colocándose 

el estado de Oaxaca en el décimo primer lugar de los 12 principales estados con 

los mayores porcentajes de hogares que recibieron remesas. 

 

En lo correspondiente a los montos recibidos del año de 2007-2010, los 

principales estados con mayor captación, son aquellos que tiene un alto número 

de hogares o viviendas que recibieron remesas en este periodo, destacando en 

los tres primeros lugares de las 32 entidades: Michoacán, Guerreo y Guanajuato, 

como se muestras en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 12. Captación de las remesas familiares en México por entidad 

federativa, 2007-2010 (millones de dólares). 

 

Fuente: Reyes Tépach M., La Captación del Flujo de Remesas en México para el Periodo, 
Enero del 2007 a Diciembre del 2010; diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf 

 

De acuerdo a la gráfica, el estado con mayor captación de dinero por remesas es 

Michoacán, que captó en promedio en el periodo de análisis poco más de 7,486 

millones de dólares, mientras que el estado con menor captación en el periodo fue 

Baja California Sur, que captó poco mas de 109 millones de dólares, ubicándose 

de esta manera en el lugar 32.   

 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/se/SAE-ISS-07-11.pdf
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4.3. La migración del estado de Oaxaca14 

 

El estado de Oaxaca, de acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda del INEGI 

2010, tiene una población de más de 3 millones 800 mil habitantes, que responde 

a un  crecimiento de más de 360 mil habitantes, respecto al año del 2000, como se 

observa en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 7. Población total del estado de Oaxaca 

Año Población 

2000 3,438,765 

2005 3,506,821 

2010 3,801,962 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 

Del total de la población en Oaxaca, existen altos índices de pobreza y 

marginación y la ineficiencia de políticas públicas orientadas a desarrollar 

capacidades, en especial para las actividades productivas en el lugar de origen, 

han conducido a que gran parte de las regiones y comunidades de Oaxaca vivan 

una dinámica creciente de desempleo o subempleo. Uno de sus efectos es que 

Oaxaca sea una entidad federativa de alta migración o expulsora, como se le 

denomina a este proceso. 

 

Esto impacta de manera negativa en la cohesión social, tanto en el ámbito familiar 

como en la dinámica local. Al incrementarse la migración, sobre todo de la 

población joven masculina, el campo queda abandonado, se contribuye a la 

pérdida de la identidad, de la lengua y de las tradiciones culturales; se genera 

endeudamiento familiar por los costos que representan los cruces fronterizos, 

abandono de actividades académicas de niños y jóvenes; y en ello debe 

subrayarse que la nación misma es la que más pierde pues la capacidad de 

                                                           
14

 Para el desarrollo de este punto se utilizó información procedente del INEGI y la disponible en 
www.planestataldedesarrollo.oaxaca.gob.mx/downloads/programapreliminardegobierno.pdf 

http://www.planestataldedesarrollo.oaxaca.gob.mx/downloads/programapreliminardegobierno.pdf
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generar riqueza de la población migrante en nuestro propio país es con mucho 

superior a los recursos que se recibe a través de las llamadas remesas. 

 

A la persona que vive la migración le son violentados sus derechos humanos 

durante el trayecto y en el desempeño de sus actividades laborales, que 

principalmente son de carácter agrícola. Alrededor de 250 mil oaxaqueños, 

mujeres y hombres que promedian 25 años de edad, son trabajadores migrantes 

en estados del norte de México, especialmente en los estados de Sinaloa, Sonora, 

y Baja California, seguidos de Nuevo León y Tamaulipas. Cosechan tomate, café, 

caña entre otros productos15. 

 

En el aspecto internacional, la mayor comunidad oaxaqueña migrante se ubica en 

el estado de California, con alrededor de 500 mil personas laborando en 

actividades agrícolas. Aproximadamente, 3 mil 300 niños oaxaqueños que viven 

en San Diego, California participan en el Programa de Educación del Migrante 

Binacional. En el año 2007, 24 niños y 7 niñas de Oaxaca fueron deportados de 

los Estados Unidos sin la compañía de un adulto. En el año 2007 y principios de 

2008, 353 cuerpos oaxaqueños fueron regresados a sus comunidades de origen 

con la asistencia del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante16.  

 

En cuanto a las remesas, éstas constituyen la tercera fuente de ingreso más 

importante del estado, sólo después del turismo y la producción de café. En el año 

2009 ingresaron al estado mil 204 millones de dólares, que representaron el 5.7 % 

del total de las remesas nivel nacional, y ubicaron al estado en el séptimo lugar a 

nivel nacional, cifra récord en la historia de Oaxaca.  

 

Las familias invierten las remesas enviadas de los Estados Unidos en 

mejoramiento de vivienda, adquisición de alimentos, educación y, ocasionalmente, 

                                                           
15

 Información expuesta en el Programa Preliminar del Estado de Oaxaca, disponible en  
www.planestataldedesarrollo.oaxaca.gob.mx/downloads/programapreliminardegobierno.pdf. 
16

 Idem 

http://www.planestataldedesarrollo.oaxaca.gob.mx/downloads/programapreliminardegobierno.pdf
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en proyectos productivos. Esto es, se trata de una masa de recursos que la mayor 

parte de las veces se utiliza en bienes de consumo sin traducirse en tareas 

productivas. El Gobierno insiste en señalar que Oaxaca y México pierden con la 

salida de su gente, y que la riqueza que podrían generar aquí es con mucho 

superior a lo que se recibe en dinero, pero para lograrlo hacen falta empleos, 

infraestructura, oportunidades y fracturar prácticas ancestrales de subordinación y 

discriminación. 

 

Cuadro 8. Número de Municipios con Grado de Intensidad Migratoria en el 

Estado de Oaxaca, 2010 

Grado de intensidad 

migratoria 

Número de municipios % del Estado 

Nulo 5 0.87 

Muy Baja 101 21.48 

Baja 178 31.22 

Media  133 23.33 

Alta 100 17.54 

Muy Alta 53 9.29 

Total 570 100.00 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO 

 

En este cuadro, corresponde el porcentaje de municipios que tiene el estado de 

Oaxaca en grado de marginación del 2010, como se puede ver en muy alta 

marginación está el 9.29%, el 17% se encuentra en alta, 23% en media, 31% en 

baja, 21% en muy baja y el 0.87 corresponde al nulo, los municipios que 

predominan es de bajo grado de índice de migración. 

 

4.4. Las Remesas en el Estado de Oaxaca 

 

4.4.1 Las remesas y el desarrollo regional 

 

Las remesas son la contraparte de la migración. Estos flujos de dinero que los 

trabajadores envían a sus familias en sus lugares de origen son una fuente muy 

importante para las familias y las regiones de origen. 
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Los ingresos por remesas han mostrado un crecimiento en el periodo del 2000 al 

2010, como se muestra en los cuadros 5 y 6 para el estado de Oaxaca.  

 

Cuadro 9. Principales municipios del estado de Oaxaca con mayor 

porcentaje de hogares que reciben remesas en el año 2000 

Municipios Total de 
hogares 

% Hogares que 
reciben remesas 

Santa Ana Del Valle 495 45.45 

San Lucas Quiaviní 391 39.13 

San Agustín Atenango 537 37.06 

Guadalupe De Ramírez 330 36.36 

San Juan Cieneguilla 154 34.42 

Santa Cruz Tacache De Mina 553 33.09 

Santa Inés Yatzeche 207 31.88 

Santos Reyes Tepejillo 314 29.62 

Fresnillo De Trujano 243 29.22 

Monjas 485 28.87 

San Baltazar Yatzachi El Bajo 257 28.40 

San Andrés Solaga 540 28.15 

San Juan Bautista Lo De Soto 521 27.45 

Mariscala De Juárez 833 26.77 

San Andrés Yaá 158 26.58 

San Juan Quiahije 610 26.23 

Santa Cruz De Bravo 101 25.74 

San Miguel Chicahua 435 24.60 

San Bartolomé Quialana 533 24.39 

San Mateo Nejápam 213 23.47 
Fuente: Elaboración Propia con Base a CONAPO 

 

El municipio que tiene el más alto porcentaje en hogares que reciben remesas es 

Santa Ana Del Valle con un 45.45 % contando con un total de 495 hogares, las 

siguientes comunidades que se encuentran por debajo de este municipio son las 

siguientes San Luis Quiaviní cuenta con un 39.13 % con un total de hogares de 

391, San Agustín Atenango con un 37.06% con un total de hogar de 537, aun 

teniendo el total de población más alta que Sana Ana Del valle no ocupa el primer 
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lugar en el porcentaje de recepción de remesas, Guadalupe De Ramírez con 

36.36%. 

 

Mapa 3. Localización de municipios en el estado de Oaxaca con mayor 

porcentaje de hogares que reciben remesas en el año 2000 

 

Fuente: elaboración propia con base a CONAPO e INEGI 

 

Como se puede observar de los veinte municipios del estado de Oaxaca, diez 

pertenecen a la región Mixteca que es la que recibe más remesas en el año 2000.  

 

La Mixteca es una de las regiones del estado de Oaxaca que ha ido cobrando 

mayor importancia en los envíos de dinero desde los Estados Unidos por las 

personas que trabajan en ese país.  
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Cuadro 10. Principales municipios del estado de Oaxaca con mayor 

porcentaje de viviendas que reciben remesas en el año 2010 

Entidad federativa / Municipio Total de 
viviendas

 1
 

% Viviendas que 
reciben remesas 

San Lucas Quiaviní 425 48.70 

San Agustín Atenango 523 36.85 

San Bartolomé Quialana 591 35.53 

San Juan Quiotepec 521 34.04 

Fresnillo de Trujano 266 33.83 

San Juan Mixtepec -Dto. 08  2 205 32.86 

San Andrés Solaga 483 32.51 

San Pablo Tijaltepec 440 32.12 

San Juan Cieneguilla 166 31.93 

Santa Cruz Tacache de Mina 661 31.47 

La Reforma 767 31.07 

Santa Ana del Valle 535 30.28 

Santa Cruz de Bravo 107 29.91 

San Pedro Yólox 545 29.72 

Santa Inés Yatzeche 211 28.91 

San Juan Quiahije 573 28.10 

Santa Ana Tlapacoyan 567 27.34 

San Miguel Chicahua 574 27.27 

Santa María Yalina 100 27.00 

San Simón Almolongas 681 26.87 

Fuente: Elaboración Propia con Base a CONAPO  

 

Como se muestra en el cuadro en el año 2010, no aparece el municipio que 

contaba con el mayor porcentaje de viviendas que recibian remesas en el año 

2000, es decir, ya no es el municipio de Santa Ana Del Valle, sino San Lucas 

Quiaviní con un 48.70% de las viviendas que recibieron remesas del total de 

viviendas en el municipio para el año 2010, tal municipio en el año 2000 ocupaba 

el segundo lugar en este rubro, los demás municipios del cuadro presentan 

porcentajes que oscilan entre 26.87 y 36.85%, de hogares que reciben remesas 

del total de hogares en los municipios.  
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Es importante destacar que municipios que no aparecían en el año 2000 entre los 

principales municipios con porcentajes altos de viviendas que reciben remesas del 

total de viviendas en los municipios, y que aparecen en el listado del año 2010, 

destaca el municipio de San Juan Quiotepec con 34.04% y San Juan Mixtepec con 

32.86% y entre los municipios que incrementaron el porcentaje de viviendas que 

reciben remesas del año 2000 al 2010, destaca San Bartolomé Quialana que pasa 

del 24.39 a  35.53%, Fresnillo de Trujano del 29.32 a 33.83% y San Andrés 

Solaga del 28.15 a 32.51%. 

Mapa 4. Localización de municipios en el estado de Oaxaca con mayor 
porcentaje de viviendas que reciben remesas en el año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAPO e INEGI 

 

De los veinte municipios del estado de Oaxaca, ocho de ellos pertenecen a la 

región Mixteca.  

 

La región Mixteca es la región que padece por una erosión de sus suelos; esto ha 

provocado su degradación; es una de la zonas más afectadas del estado; los 

cultivos básicos como el maíz y el frijol, son casi imposibles de cosechar, ya que 

las actividades agrícolas se topan con la sequía;  esto es una de las 

consecuencias por lo que en esta región deciden migrar hacia otros lugares que 

les den mejores oportunidades y niveles de vida.  
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La región Costa es una de las regiones que la migración es baja; del año 2000 al 

2010, por lo que es un lugar regional turístico alto, por la existencia de bahías, 

como son: Puerto Escondido, Puerto Ángel, Santa Cruz Huatulco entre otras.  

 

La región de Istmo no muestra entre las zonas con muy alto grado de marginación, 

y alto, ya que dentro de ella se encuentra la refinería PEMEX la cual brinda trabajo 

a la sociedad; es una de las más importantes refinerías, así como también es un 

puerto pesquero,  y es por lo mismo que no presenta grados de migración. 

 

La región del Papaloapan es sumamente productiva, como para diversos cultivos y 

ganadería es por eso que no presenta grados de migración, como también es una 

zona industrial en particular la cervecera.  

 

Cuadro 11. Hogares con Jefatura Femenina y Masculina del Estado de 

Oaxaca 

 

FEMENINA MASCULINA 

Periodo HOGARES HOGARES 

2000 170,245 593,047 

2005 201,765 620,523 

2010 240,561 693,910 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y 

Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

En este cuadro se ve que hogares con jefatura masculina va aumentando al 

mismo tiempo que hogares con jefaturas femeninas. Del año 2000 al 2010 hubo 

un aumento de 100,863 hogares con jefatura masculina aumento, durante el 2000 

al 2010 existió un aumento de 70,316 hogares con jefatura femenina. 

 

La migración puede ser uno de los factores en el aumento de los hogares con 

jefatura femenina, debido que la migración se da en mayor medida en hombres, 
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donde parte de ellos son casados, quedando a cargo muchos hogares bajo la 

jefatura de una mujer. 

 

Cuadro 12. Municipios con intensidad migratoria en el estado de Oaxaca 

para el año 2000 y 2010 

Municipios con intensidad 
migratoria Año 2000 Año 2010 

Muy alto 30   53 

Alto  47 100 

Medio  81 133 

Bajo 158 178 

Muy bajo 213 101 

Nulo   41     5 

Fuente: Elaboración propia con base a fuentes de CONAPO  

 

Para el año 2000 en el estado existían 30 municipios con muy alto índice de 

intensidad migratoria, en condiciones en alto un total de 47 municipios, de medio 

con 81 municipios, bajo 158 municipios, muy bajo está con 213 municipios y en el 

nulo es de 41 municipios, siendo el índice de muy bajo el predominante, en 

cuando a bajo esta la cantidad de 158, por lo que se nota el total de ambos son de 

371 municipios; la mayor parte de los municipios del estado de Oaxaca se 

encuentran en bajos niveles de índice de migración. 

 

En lo correspondiente al año 2010, los municipios con muy alto índice de 

intensidad migratoria se encuentra 53, existe una diferencia de 23 municipios que 

han aumentado en este periodo de tiempo ya que en el año 2000 contaba con 30 

municipio con muy alto índice de intensidad migratoria, en cuanto al nivel de alto 

en índice de intensidad migratoria se encuentra 100 municipios con un aumento 

de 53 municipios, por lo que se observa un incremento en este nivel, en medio se 

encuentra 133 municipios con un aumento de 52 municipios, en bajo está un 178 

municipios, muy bajo con 101 que existió un decremento de municipios que se 

encontraban en el 2000 y nulo con 5 por lo que al igual que en muy bajo existe un 

decremento. 
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CONCLUSIONES 

 

Considerando los objetivos e hipótesis plateados, se puede concluir lo siguiente: 

 Oaxaca no ha quedado exento del fenómeno de la migración que al acabo 

de 10 años se ha intensificado, pues de acuerdo a información para el año 

2000 no se encontraba entre 12 primeros lugares con mayor indicie de 

migración en México, sin embargo para el año 2010 ocupó el decimo primer 

lugar en cuanto al porcentaje de hogares que reciben remesas, las cuales 

son producto de la migración. 

 

 El fenómeno de la migración al interior del estado, no presenta la misma 

intensidad, siendo las regiones con los mayores porcentajes de hogares 

que reciben remesas: La Mixteca, Valles Centrales y Sierra Norte. 

 

 En cuanto a nivel municipal, existen 53 municipios con muy alto grado 

intensidad migratoria, que representan el 9.29 % del total de los 570 

municipios del estado de Oaxaca, en cuanto a alto grado de intensidad 

migratoria existen 100 municipios que representa un 17.54% y de nulo son 

5 municipios con un grado de intensidad migratoria que es un 0.87%. En 

cuanto a los demás índices de intensidad migratoria el resto de los 

municipios se distribuyen de una manera porcentual no muy distante de un 

índice a otro.  

 

 En cuanto al grado de concentración de municipio por regiones de alta y 

muy alta de migración se concentran en la región Mixteca, Sierra Norte 

principalmente, concentrado 127 municipios agrupados en esta 

clasificaciones.  
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 En cuanto la evolución de la migración de año de 2000 al 2010, ésta se ha 

intensificado, debido a que a inicio de periodo existían 30 municipios con 

muy alta intensidad migratoria que al final del periodo (2010) pasó a 53, 

representado un incremento del 76.6%, en cuanto al otro extremo de la 

clasificación, es decir de nula intensidad, se pasa de 41 al inicio del periodo 

a 5 municipios al final de este.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El país debe de llegar acuerdos con los Estados Unidos para buscar 

soluciones de la migración, con el fin de que beneficien a los migrantes en 

ese país.  

 

 El salario es uno de los factores fundamentales, se consideran que se  

incremente en el estado ya que son bajos, solo con eso podrá competir el 

estado con otras entidades del país o extranjera, así tendrá que evitar la 

migración. 

 

 Invertir recursos económicos en el campo, ya que a causa de la migración 

se están abandonando, así fomentar proyectos productivos. 

 

 Los proyectos que se implementaran se deben de llevar un control y 

seguimiento de los recursos económicos, con el fin de que no sean 

desviados y así cumplir los objetivos que se tienen destinados. 

 

 En las transferencias de remesas el estado debe vigilar que las empresas 

en cargadas no cobre cuotas altas al enviarlas, para que lleguen a su fin. 

 

 Las familias deben de invertir las remesas recibidas en proyectos 

productivos, para que aparte de recibir remesas, obtengan mayores 

ingresos familiares. 

 

 De las familias que reciben remesas, deben de optimizar el recurso 

recibido, capitalizar lo mayor posible, así generar autoempleos y con ello el 

migrante regresa en su hogar para administrar el su negocio. 
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