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Presentación

Entre las tareas más importantes del Consejo Estatal de Población, se encuen-
tran las relacionadas con la recopilación, análisis, sistematización y difusión de 
información estadística y sociodemográfica en Michoacán. En este sentido uno 
de los objetivos que nos planteamos durante el periodo 2019-2020, fue el diseño 
de dos publicaciones: Michoacán 2020-2050. Temas prioritarios en materia de 
población y desarrollo y la Radiografía del Adulto Mayor en Michoacán; ambos 
documentos tienen por finalidad ser un insumo para la toma de decisiones pú-
blicas en la entidad, como para la investigación, análisis y generación de cono-
cimiento en general sobre los fenómenos sociodemográficos.

Desde el Consejo Estatal de Población (2018-2020), uno de los temas prioritarios 
que hemos buscado colocar con particular interés en las agendas estatal y mu-
nicipal, como en la opinión pública, ha sido el del envejecimiento poblacional, 
fenómeno sociodemográfico si bien aún en ciernes para los países en desarrollo, 
como el caso de México. La acelerada proporción con la que aumenta este 
grupo poblacional respecto del resto, nos demanda a tomar acciones presentes 
a fin de estar mejor preparados para los años futuros. 

El impacto del envejecimiento en la estructura poblacional, se hará visible no 
solo de manera individual, sino también en los entornos y relaciones familiares y 
comunitarias; buena parte de sus efectos estará relacionado con una carga 
económica para los países, derivado de un incremento en las jubilaciones, la de-
manda de pensiones, el necesario fortalecimiento de los sistemas de seguridad 
social y de salud, como en general por el aumento en los servicios de cuidado y 
atención para la población adulta mayor.

Es por ello que la planeación para la vejez y el envejecimiento poblacional, cons-
tituyen un tema impostergable para el diseño de políticas públicas de población 
y desarrollo para Michoacán. Proceso, que invariablemente pasa por conocer y 
atender las condiciones presentes de quienes hoy se encuentran en esta etapa 
de vida, de ahí que la Radiografía del Adulto Mayor en Michoacán, tiene por ob-
jetivo presentar un panorama del perfil sociodemográfico en el que se encuen-
tran las personas de 60 años y más en la entidad.

En este documento se describen las tendencias que se presentaran en el corto, 
mediano y largo plazo respecto del proceso de envejecimiento, además del 
volumen, tamaño, estructura, condición económica, grado académico, condi-
ción de seguridad social, el rol al interior de los hogares de las personas mayores 
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de 60 años, y su distribución geográfica a lo largo de la entidad; así como la 
relación del envejecimiento poblacional y la intensidad migratoria.

Sabedores que el acercamiento a las personas adultas mayores no puede ni 
debe limitarse a la mera descripción de datos e información cuantitativa, sino 
que este debe observarse desde un enfoque de derechos humanos, transversa-
lidad, interseccionalidad y perspectiva de género. El presente documento, con-
sidera dos apartados indispensables para el diseño de políticas públicas, refe-
rentes a los derechos humanos y bienestar de la población adulta mayor; a fin 
de destacar aquellos determinantes que inciden en condiciones de mayor vul-
nerabilidad o desventaja. 

De ahí que, algunas otras características que podrán encontrarse en este docu-
mento, sobre las personas adultas mayores en la entidad son; etnicidad, situa-
ción conyugal, condiciones de salud y problemáticas como la violencia o el mal-
trato en contra de este grupo poblacional.

Por lo tanto, el presente documento aspira a ser una herramienta, que nos per-
mita arribar de mejor manera a la vejez como al envejecimiento poblacional; al 
ofrecer una fotografía del momento en que nos encontramos en el proceso de 
transición demográfica, como de las características de la población adulta 
mayor en Michoacán.

La planeación, el diseño de políticas y cualquier tipo de acción gubernamental, 
como el desarrollo de obra pública y de vialidades, en la entidad y en los 113 mu-
nicipios; requieren de manera inaplazable incorporar los criterios estadísticos y 
sociodemográficos, atendiendo a los fenómenos, que como el envejecimiento 
impactan en la pirámide poblacional, como en los entornos y relaciones, familia-
res y comunitarias. De no hacerlo, en una etapa aún incipiente en el aumento 
relativo de población por arriba de los 60 años, muy probablemente estaremos 
enfrentando retos importantes para satisfacer necesidades de subsistencia.

No quisiera dejar de mencionar la necesidad de seguir abonando a la construc-
ción de una cultura del envejecimiento, a fin de hacernos conscientes de nues-
tra propia vejez y plan de vida, que no termina con la llegada de la edad adulta 
mayor, sino por el contrario puede ser una oportunidad para materializar aque-
llo que en los años de edad adulta no logramos concretar.  Para ello, es preciso 
que resignifiquemos la vejez como una etapa de vida de máxima potencialidad 
de nuestras capacidades, conocimientos y experiencias.      
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Desde las instituciones, debemos seguir apostando por promover estilos de vida 
saludables, impulsando políticas de prevención y cultura del ahorro; al mismo 
tiempo que procuremos promover entre quienes ya se encuentran en esta etapa 
de vida o al inicio de ésta, la importancia de vivir una vejez activa, plena, feliz y 
saludable. 

En el mismo sentido, es pertinente realizar acciones de sensibilización, de buen 
trato y cuidado a las personas adultas mayores, de respeto y reconocimiento a 
su dignidad humana y derechos humanos,  que desde luego se reflejen en sus 
entornos más cercanos, como la familia y su comunidad, pero que también se 
hagan presentes en el trabajo permanente de las instituciones, en las que asu-
mamos el reto, desde la transversalidad y el enfoque de derechos humanos 
como características ineludibles en la atención de este grupo poblacional.

Desde los tres órdenes de gobierno, el mayor desafío sin lugar a dudas se 
encuentra en pasar de las visiones asistencialistas hacía políticas integrales 
que ayuden a mejorar verdaderamente las condiciones de vida de las personas 
adultas mayores, a quienes se les reconozca como personas sujetas de dere-
chos y como participes en el diseño de las políticas públicas dirigidas a su grupo 
poblacional. 

En esta tarea, la contribución y sensibilidad de las nuevas generaciones, para 
abordar los temas de la vejez desde las investigaciones académicas, como 
desde los modelos de intervención institucionales y de asistencia social serán 
determinantes para los próximos años. Es por ello, que reconozco el compromi-
so y dedicación de Paola Guzmán López,  Coordinadora y responsable de este 
documento, así como el trabajo realizado en la atención y visibilización del 
envejecimiento en la entidad, con el diseño e implementación del Taller “Como 
me ves, te verás” a cargo de Julieta Medoza Yepez y Griselda Pardo González, 
prestadora de Servicio Social. Del mismo modo, destaco la  iniciativa de la pri-
mera edición del Concurso “Orgullo a la Persona Adulta Mayor 2020”, por Ánge-
les Arreola.

Mención especial merecen el grupo de jóvenes prestadores de Servicio Social 
que se sumaron al levantamiento de cuestionarios y dinámicas realizadas en 
asilos y residencias de día con adultos mayores; Jorge Torres, Gabriela Cuevas, 
Marixa Villanueva y Maricruz Salazar.
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Y finalmente, la participación no menos entusiasta de los compañeros del Con-
sejo Luis Miguel Galván, María de los Ángeles Ramírez,  Rosalba Chávez, Mónica 
Guzmán, Mario Miranda, Martha Esthela Chávez, Mishell Echeverría y Zaid Pan-
toja. 

En Michoacán aún estamos a tiempo de estar mejor preparados, antes de que 
el futuro nos alcance,  desde el Consejo Estatal de Población  tal como lo ha ins-
truido el Gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, hemos buscado con-
tribuir en la mejora de condiciones de vida de los distintos grupos poblaciona-
les. Con este documento, pretendemos no solo visibilizar un fenómeno sociode-
mográfico ni destacar a un grupo poblacional por sobre el resto en la entidad, 
nuestra aspiración es que este pueda ser el punto de partida para trazar mejo-
res perspectivas para quienes en su trayecto de vida han sido palanca econó-
mica y sostén de la vida familiar de muchas de las familias michoacanas. 
Pensar y actuar en favor de ellos  hoy, muy probablemente sea también mejorar 
nuestras propias condiciones de vida del mañana.  

Elizabeth Juárez Cordero 
Directora del Consejo Estatal de Población

Michoacán
Noviembre, 2020
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Introducción

México del mismo modo, que el resto de países de América Latina y el Caribe, se 
encuentra atravesando por un proceso de transición demográfica, el llamado 
bono demográfico, en referencia al alto porcentaje de población joven, se 
encuentra en su etapa final de aprovechamiento, al mismo tiempo, que obser-
vamos un aumento relativo de la población adulta mayor. 

De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO), hacía finales del año 2020, el país estaría alcanzando 14.5 millo-
nes de personas mayores de 60 años, mientras que Michoacán cerrara el año 
con 554, 069 adultos mayores. Actualmente el índice de envejecimiento en el 
país es de 29.62 adultos mayores por cada 100 jóvenes menores de 15 años, y 
para la entidad este indicador es de 28.35.

Por lo que si bien aún somos una sociedad predominantemente joven, que 
oscila en una edad media entre los 27 y 28 años, éste fenómeno nos coloca en la 
importante necesidad de prever acciones de mediano y largo plazo que nos per-
mitan afrontar de mejor manera los retos económicos y sociales derivados de 
los cambios demográficos, como es el inminente proceso de envejecimiento po-
blacional.

La disminución en la tasa de fecundidad, junto con el aumento en la esperanza 
de vida, explican este proceso de envejecimiento de la población, cuyo aumento 
se duplicará para el año 2050 en todo el mundo. En este mismo sentido,  se am-
pliarán también las necesidades de este grupo poblacional, relacionadas con 
los servicios de salud, los sistemas de seguridad social, pensiones, servicios de 
cuidado e incluso oportunidades laborales. 

Por ejemplo, por lo que se refiere a los servicios de salud, es necesaria la actuali-
zación de los cuadros clínicos y los espacios geriátricos ya que en la medida que 
aumenta la esperanza de vida también aumentan las limitaciones funcionales 
de la población, así como la atención de comorbilidades y enfermedades cróni-
co degenerativas. En cuanto al transporte público, es preciso contar con unida-
des especiales que garanticen un traslado sin riesgos para los adultos mayores, 
lo mismo sucede con las viviendas, situación que puede dificultar el cuidado y la 
atención del adulto mayor, tanto por las familias, las entidades gubernamenta-
les y las instituciones de asistencia social.

En el mismo sentido, uno de los grandes pendientes para este grupo poblacional 
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 en la región se relaciona con la seguridad e independencia económica, es decir 
el acceso a un ingreso propio, en Michoacán menos del 20% de la población 
adulta mayor cuenta con una pensión; condición que coloca a éste grupo etario 
en desprotección y vulnerabilidad. Por otra parte, el acceso a oportunidades 
laborales propias para su edad, que además de obtener un ingreso que les per-
mita hacer frente a sus gastos y necesidades, como alimentos y medicinas, es 
también un aliciente para continuar una  vida productiva.

Al respecto, es urgente abordar el tema de los efectos del envejecimiento pobla-
cional, desde un punto de vista integral e intergeneracional, pues el diseño de 
políticas públicas encaminadas a la atención de necesidades de las niñas, niños 
y adolescentes en educación, salud y condiciones sociales básicas, implemen-
tadas hoy, contribuirán en mejores condiciones de vida para su edad adulta y 
adulta mayor. 

Por lo que planificar e invertir a tiempo en acciones para mejorar las perspecti-
vas a futuro de los distintos grupos poblacionales ante el proceso de envejeci-
miento de la población, nos permitirá transformar los desafíos en oportunida-
des. 
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Capítulo 1
La transición demográfica
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Para que la población mundial creciera hasta alcanzar los 1,000 millones de ha-
bitantes, fue necesario que transcurrieran cientos de miles de años y en sólo 
doscientos años ésta se multiplicó por 7. En 2011, la población mundial alcanzo 
los 7,000 millones y, según proyecciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU, 2012), para 2050 la población  llegará a  9,000 millones de perso-
nas. 

El crecimiento acelerado de la población mundial comienza en el siglo XVIII a 
partir de la revolución industrial (Alcaniz, 2008). Gracias a los avances en la me-
dicina, la urbanización y una mejora en la calidad de vida, la mortalidad comen-
zó a disminuir, sumado a una tasa de natalidad alta, generó rápidamente un 
crecimiento de la población.

La transición demográfica intenta explicar estos cambios en la dinámica pobla-
cional. A partir de la cual se pueden distinguir cuatro etapas:

Figura 1
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  Fuente: Consejo Estatal de Población de Michoacán 2020.
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La base para esta teoría se construyó a partir de los estudios desarrollados en 
Estados Unidos y en países europeos. En su origen, esta explicación vinculaba 
las variables demográficas al nivel de desarrollo económico (Cabrera, s.f.). Sin 
embargo, hoy en día, los demógrafos tienen distintas opiniones sobre su validez 
generalizadora, pues aun cuando vemos similitudes en las etapas descritas por 
los primeros investigadores, las fases o momentos no han ocurrido de la misma 
manera en los países en desarrollo. 

Los países subdesarrollados importaron las técnicas médicas de los países 
industrializados, lo cual disminuyó rápidamente su tasa de mortalidad. La tasa 
de fecundidad, por otro lado, se ha mantenido alta. Esto ocasiona que la pobla-
ción de estos países esté experimentado un crecimiento mayor en un menor pe-
riodo de tiempo al transitado por los países desarrollados.

1.1.- La transición demográfica en México 

México ha seguido el patrón antes mencionado, la mortalidad ha disminuido y 
la natalidad ha comenzado a disminuir gradualmente. La primera etapa de la 
transición demográfica en México la podemos ubicar entre 1945 y 1960. La 
segunda fase la podemos situar a partir de 1970, con un notorio descenso en la 
fecundidad. La última etapa del proceso tendrá lugar en la primera mitad de 
este siglo, cuando los niveles de natalidad y mortalidad converjan (Partida, 
2005). 

En el siguiente gráfico podemos observar la disminución de las tasas de mortali-
dad y fecundidad de 1950 al año 2050. En 1950, la tasa bruta mortalidad en 
México era de 18.06, en 2020 ésta es de 6.07. El descenso en la natalidad ha sido 
alto desde 1970 hasta el año 2000, con una tasa bruta de 43.77 y 23.51 respectiva-
mente. Este descenso se ha mantenido constante pero cada vez es menor. En 
2020, la tasa de natalidad estimada es de 16.83 y, según las proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2050 ésta alcanzara un valor de 
11.28. 

En 1960 la tasa global de fecundidad (TGF) en México era de 6.99, para el año 
2000 ésta disminuyó a 2.67 niños por mujer. Disminución, que sin duda está rela-
cionada con los importantes programas de planificación familiar en el país 
(Partida, 2005), promovidos por el Consejo Nacional de Población desde los años 
setentas. A 2020, la tasa global de fecundidad estimada es de 2.05 niños por mujer.
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1.2.- La transición demográfica en Michoacán

En 1970 la población de Michoacán era de 2, 449, 238 con una esperanza de vida 
al nacimiento de 59 años. En el año 2000, el número de habitantes creció hasta 
los 4, 039, 249 y la esperanza de vida para ese año aumentó a 74.53 años. Actual-
mente (2020) la población estimada en la entidad es de 4, 825, 401,  con una 
esperanza de vida al nacimiento de 74.87. A partir de las proyecciones de 
CONAPO se espera que para el año 2050 los habitantes del estado sean 5, 391, 
862 y se tenga una esperanza de vida de 79.4 años. 
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Como se mencionaba con anterioridad, en el proceso de transición demográfi-
ca, intervienen ambos indicadores; el de la natalidad y la mortalidad. En el 
siguiente gráfico observamos como su respectiva tasa ha disminuido a lo largo 
de los años, en 1970 la tasa bruta de natalidad en Michoacán era de 45.77 y la de 
mortalidad de 11.31. Para el año 2000 ambas habían disminuido a 25.96 y 4.97 
respectivamente. En el año actual (2020) la tasa bruta de mortalidad es de 6.45 
y la tasa bruta de natalidad de 18.79. Para 2050, se proyecta que mortalidad será 
de 8.44 y la natalidad de 13.48. 
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La población de México comenzó a crecer en 1945 (Partida, 2005), para 1950 la 
tasa de crecimiento del país era de 2.85, en 1960 ésta creció hasta convertirse en 
una tasa de 3.48. A partir de 1970 esta tasa comenzó a disminuir, pues en ese año 
era de 3.34 y para el año 2000 fue de 1.9 por ciento. Después de un largo proceso 
de transformación, y de acuerdo con las proyecciones, el país volverá a crecer 
con una tasa baja, pero con una población 5 veces mayor en 2050.

Por su parte, la tasa de crecimiento de Michoacán en 1970 fue de 3.45, mientras 
que para 2020 es apenas de 1.23. En el siguiente gráfico contrastamos la pobla-
ción total de Michoacán con la tasa de crecimiento estatal y la tasa de creci-
miento de México. Observamos un crecimiento constante en la  población, pero 
éste cada vez es menor. 

Según las proyecciones de CONAPO, para 2050 Michoacán tendrá una pobla-
ción de 5,391,862 y una tasa de crecimiento natural de 0.5. 

A partir de 1970, la tasa global de fecundidad en México disminuyó, en ese año la 
tasa era de 6.62 hijos por mujer. En 1970 las mujeres en Michoacán tenían un 
promedio de 7.54 hijos, para el inicio del siglo este número se redujo hasta 3.06 
hijos. En el año 2020 la tasa global de fecundidad es de 2.3 niños por mujer, este 
número seguirá bajando, según las proyecciones para 2050 las mujeres tendrán 
un promedio de 1.97 hijos.
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Gracias a las pirámides, podemos observar los cambios en la estructura de la 
población a raíz de la transición demográfica. En 1970 observamos una amplia 
base en la pirámide, lo cual nos habla de una población infantil y joven. 
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Con el paso del tiempo observamos que esta estructura se transformará y ten-
dremos una mayor concentración de población en las partes altas de la pirámi-
de, así como una reducción en la base de ésta. 

La base de la pirámide aun es amplia, pero vemos el incremento en la población 
mayor a 10 años. El envejecimiento paulatino y la disminución en la fecundidad 
nos llevará a tener una población envejecida, observable en la estructura pobla-
cional de los próximos 30 años.
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En todo el mundo, la población se encuentra atravesando por un proceso de 
envejecimiento, que impactará de maneras significativa sobre las condiciones 
de vida de las personas, tanto individual como colectiva, al trastocar condicio-
nes de carácter económico, social y familiar. Aunque en México este proceso no 
se ha agudizado, en algunos países del mundo ya se encuentran inmersos en 
éste proceso, entre los que destacan países como Japón, Italia, Finlandia, Portu-
gal, Alemania, Bulgaria, Suecia, Francia, Grecia, Dinamarca y Uruguay, entre los 
que tienen un mayor porcentaje de población mayor a 60 años.

De acuerdo con Rafael Rofman (2016), especialista en protección social del 
Banco Mundial, este envejecimiento demográfico ocurre por dos razones: la 
gente se muere menos y tiene la cantidad de hijos que quiere tener y no más. 
Esos dos aspectos, son indicadores de desarrollo social de un país, pero si no 
hay al mismo tiempo cambios en la población económicamente activa, el 
tamaño de la fuerza laboral tenderá a reducirse, por eso el principal reto de un 
país, en el que su población se enfrenta a un gradual envejecimiento, es la pro-
ductividad. 

Contar con mayores niveles de población joven, puede ayudar en el mediano y 
largo plazo a mantener un incremento de la productividad, pero sin generar las 
condiciones para su ocupación, no sólo no deja de aprovecharse su potencial, 
sino que esta posibilidad puede perderse, al emigrar hacía otro país. 

Figura 2
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Por lo que un aprovechamiento exitoso del bono demográfico, no sólo garantiza 
mejores condiciones de vida de la población joven, sino que puede ser también la 
puerta de entrada de mejores perspectivas para los adultos mayores futuros.

2.1.- Antecedentes 

La vejez se ha conceptualizado de distintas maneras a lo largo de la historia, pues 
el contexto cultural y social repercute en el significado que la sociedad le otorga, 
por lo tanto la vejez es una construcción social. En las culturas antiguas, la vejez era 
asociada con sabiduría y conocimiento acumulado. Posterior a la revolución indus-
trial y tras el auge del capitalismo, el conocimiento y la experiencia de los viejos 
pasó a segundo plano, la sociedad se enfocó en los jóvenes y se relegó a los viejos 
al confinamiento en el hogar. No fue hasta el siglo XX que las reflexiones sobre la 
vejez volvieron a ser relevantes (Ramos, Meza, Maldonado, Ortega, Hernández, 
2009). 

Hoy en día, aun con todos los estudios que hay sobre el tema, no se ha llegado a una 
definición concreta de la vejez, pero hay tres dimensiones principales desde las 
cuales se ha abordado este tema (Ramos et al., 2009): la biológica, la psicológica y 
la social. En este sentido, es importante observar la vejez desde un enfoque multi-
disciplinario que nos permita entender y atender las problemáticas a las que se 
enfrenta este sector de la población. 

Por lo que respecta al proceso de envejecimiento demográfico en los países en 
desarrollo, este  ha sido más rápido que el vivido por los países desarrollados. Para 
algunos países europeos tomó alrededor de medio siglo, mientras que en América 
Latina por ejemplo, tomará entre 20 y 25 años (Gonzáles, Vega, Arias, Cabrera, 
Muñoz, 2011).

Actualmente en América Latina y el Caribe, hay una población de 84.9 millones de 
personas mayores y se estima que para 2030 está represente el 16.7% de la pobla-
ción total (CEPAL, 2019).  En México, según datos de CONAPO, la población mayor 
de 60 años en 2019 era de 13,935,501 y según las proyecciones, para 2050 será de 
33,362,705, es decir  22.5% de la población total. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este proceso de envejeci-
miento de la población, puede considerarse como el resultado exitoso de políticas 
públicas de salud, pero al mismo tiempo constituye un reto para la sociedad, en 
tanto implica adaptarnos para responder a las necesidades de esta población y 
lograr garantizar que sus derechos sean respetados (OMS, 2014).
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2.2.- Envejecimiento

En 1982 la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) organizó en 
Viena La Primera Asamblea Mundial Sobre Envejecimiento, efectuándose la 
Segunda Asamblea en 2002, con el objetivo de planear estrategias para tomar 
acciones sobre este tema, considerado a nivel mundial como prioritario. En esta 
misma lógica el Consenso de Montevideo, sobre población y desarrollo celebra-
do en 2013, contempla para la región latinoamericana, entre sus medidas priori-
tarias el envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos. 

Al respecto la CEPAL adoptó (2003) la ¨Estrategia Regional de implementación 
para América Latina y El Caribe del Plan Internacional de Madrid sobre Enveje-
cimiento”, en la que se plantearon las áreas prioritarias para la intervención, 
tanto pública como privada, para atender el tema del envejecimiento (Viveros, 
2007).

En este sentido, los cambios demográficos de la población mundial no sólo han 
fijado el interés sobre las decisiones de los gobiernos o las implicaciones sobre 
la vida de las personas, sino también propiciado un mayor interés por los estu-
dios multidisciplinarios sobre la vejez. 

Desde la perspectiva demográfica, se utiliza la edad cronológica para determi-
nar a la población envejecida, también llamada adulta mayor. De acuerdo con 
la Ley de los derechos de las personas adultas mayores  (2002), se establece que 
la edad para considerar a una persona como adulta mayor en México son los 60 
años.
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Áreas prioritarias para la acción en temas de envejecimiento
propuestas la CEPAL (2003)

En México, para atender a la población adulta mayor se creó en 1979 el Instituto 
Nacional de la Senectud (INSEN), actualmente, el Instituto Nacional de las Per-
sonas Adultas Mayores (INAPAM). 

En respuesta a los compromisos adquiridos por México de manera internacio-
nal, el Instituto elaboró cinco ejes rectores para fortalecer y promover la protec-
ción de los derechos humanos de las personas mayores de 60 años (Montes, 
Gonzáles, 2012).

1.  Cultura del envejecimiento 
2.  Envejecimiento activo y saludable 
3.  Seguridad económica 
4.  Protección social 
5.  Derechos de las Personas Adultas Mayores 
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2.3.- Envejecimiento y derechos humanos 

Los derechos y garantías reconocidos en la Constitución son aplicables sin distingo 
a todos los grupos poblacionales, incluidos los adultos mayores. Sin embargo, en 
México (al igual que otros países de América Latina) se cuenta con la Ley de los 
derechos de las personas adultas mayores cuya finalidad es garantizar el ejercicio 
de los derechos de las personas de edad a través de la política pública nacional 
para la observancia de los derechos de la vejez (CEPAL, 2009).

De acuerdo con la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tomando como 
base la Ley antes mencionada, resume los siguientes derechos para las personas 
adultas mayores (2015):

• A la integridad, dignidad y de preferencia. . Implican el derecho a recibir protec-
ción del Estado, las familias y la sociedad para tener acceso a una vida de calidad, 
así como al disfrute pleno de sus derechos. Contempla también el derecho a una 
vida libre de violencia. 

• A la certeza jurídica. Recibir un trato digno y apropiado por las autoridades en 
cualquier proceso jurisdiccional en el que se vean involucrados; su derecho a reci-
bir atención preferente para la protección de su patrimonio y a recibir asesoría jurí-
dica gratuita. 

• A la salud, la alimentación y la familia. Las personas mayores tienen derecho a 
recibir los satisfactores necesarios para su atención integral, incluyendo su acceso 
preferente a los servicios médicos y a recibir capacitación y orientación respecto a 
su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado 
personal. 

• A la educación. Las personas mayores tienen el derecho preferente de recibirla. El 
Estado incluirá en los programas de estudio información actualizada sobre el tema 
de envejecimiento para su difusión. 

• Al trabajo. Las personas mayores tienen derecho de acceso al trabajo o de otras 
opciones que les permitan un ingreso propio. 

• A la asistencia social. En caso de desempleo, discapacidad o pérdida de los 
medios de subsistencia, las personas mayores serán sujetos de asistencia social,
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y beneficiarios de programas para contar con vivienda, o bien, en caso de 
encontrarse en situación de desamparo, recibir atención integral por parte de 
casas-hogar y albergues. 

•A la participación. Implica la posibilidad de intervenir en la formulación de pro-
puestas y toma de decisiones que afecten directamente su bienestar, barrio, 
calle, colonia, delegación o municipio. Asimismo, tendrán la libertad de asociar-
se, participar en procesos productivos, actividades culturales y deportivas, y 
formar parte de los órganos de representación y consulta ciudadana. 

•De la denuncia popular. Cualquier persona, grupo social, organizaciones no gu-
bernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante las autorida-
des competentes cualquier transgresión a los derechos humanos de las perso-
nas mayores.

•De acceso a los servicios. Mujeres y hombres de 60 años o más tendrán dere-
cho a recibir atención preferente en establecimientos públicos y privados que 
ofrezcan servicios al público, los cuales deberán contar con infraestructura que 
facilite su acceso. Lo anterior aplica también para los transportes públicos, los 
cuales deberán destinar asientos especiales para su uso exclusivo. 

En este sentido,  aun cuando se aprecia un interés internacional sobre el enveje-
cimiento y los esfuerzos para alcanzar sociedades más justas e incluyentes, que 
brinden el reconocimiento y oportunidades para las personas adultas mayores. 
Es necesario continuar trabajando en favor de mejores políticas públicas que 
permitan hacer efectivos sus derechos, a fin de convertirlas en sujetos de dere-
cho y no solo como objetos de asistencia (Montes, Gonzáles, 2012). 
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El proceso de transición demográfica no ha sido homogéneo al interior de la Re-
pública Mexicana, debido al periodo de inicio, la velocidad con que ocurren los 
cambios en la fecundidad y en la mortalidad, así como en las formas en las que 
se interrelacionan los procesos demográficos con el contexto sociocultural y 
económico de cada entidad. Por ello, para entender el proceso de envejecimien-
to demográfico en las entidades federativas, resulta pertinente clasificarlas de 
acuerdo a la etapa de transición en la que se encuentran. 

En el caso de Michoacán está considerado como una entidad federativa en 
pleno proceso de transición ya que se ha reducido la tasa  global de fecundidad 
y consecuentemente el número de nacimientos y la mortalidad. Al mismo 
tiempo que ha visto aumentar su esperanza de vida al nacimiento.

3.1.- Población adulta mayor por municipio 

Al año 2020 en Michoacán, se estima que hay 554, 069 adultos mayores  que 
representan 11.48% de la población total en la entidad. 

En el mismo sentido que ocurre a  nivel nacional la proporción de adultos mayo-
res, como el proceso de envejecimiento poblacional en los 113 municipios del 
país, es diverso. Las proyecciones nos permiten tener un panorama de la pobla-
ción mayor de 60 años a nivel municipal. 

Morelia, Uruapan y Zamora son los tres municipios que en la actualidad (2020) 
tienen un mayor número de personas adultas mayores, siendo ésta de 89,770; 
36,270 y 22,420 respectivamente.
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Población de 60 años y más a nivel municipal, 2020

26



COESPO
MICHOAC N

27



COESPO
MICHOAC N

28



COESPO
MICHOAC N

3.2.- Distribución de la población de 60 años y más 

En 2020, un 31% de la población mayor de 60 años, se encuentra en el rango de 
60 a 64 años. El 24% pertenece al rango quinquenal de 65 a 69 años, un 17% per-
tenece al rango entre 70 y 74 años, el 12% tiene entre 75 y 79 años, mientras que 
el 16% tiene 80 años o más.  
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Podemos observar un pequeño incremento en la población 70 -74 años, así 
como en la población de 75 a 79 y un incremento del 4% en el grupo de la pobla-
ción mayor de 80 años (20%). Para 2050 la distribución será más homogénea y 
no habrá concentración, sólo en el rango de 60 a 65 años. 

3.3.- Tendencias de la población adulta mayor en Michoacán

Según las proyecciones de CONAPO, de 2020 a 2050 la población mayor de 60 
años en Michoacán duplicará sus cifras actuales, pasando de 554,069 personas 
en 2020 a 1,112,535 para el año 2050. 

Gráfica 9
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En 2020, en Michoacán hay una población de 255, 433 hombres y 298,636 muje-
res adultas mayores. Para 2030 esta población estará dividida en 334,103 hom-
bres y 394,469 mujeres. Se contempla que para 2050 habrá en la entidad un 
total de 499,053 hombres y 613,482 mujeres de 60 años o más. 

Debemos resaltar el hecho de que el mayor porcentaje de población mayor de 
60 años es femenino, lo cual debe ser tomado en cuanta, para el desarrollo de 
las políticas públicas futuras, pues será necesario puntualizar las necesidades 
de este sector. Este fenómeno asociado a una mayor esperanza de vida de las 
mujeres sobre los varones entre 4 a 7 años, es conocido como feminización del 
envejecimiento.
 
3.4.- Razón de dependencia

La razón de dependencia de la vejez se refiere a las personas de más de 65 años 
por cada 100 personas entre 15 y 64 años. Por otro lado, la razón de dependencia 
infantil se refiere a personas de 0 a 14 años por cada 100 personas entre 15 y 64 
años. Mientras que, la razón de dependencia total se refiere a los dependientes 
infantiles (0 a 14 años) y adultos (65 años y más) por cada 100 personas entre 15 
y 64 años.

Desde 1970 la dependencia total ha disminuido y comenzará a aumentar nueva-
mente en 2030. De tal suerte que al mismo tiempo que disminuye la la depen-
dencia infantil, aumenta la dependencia de la vejez. 
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En 1970 en Michoacán había 105.8 menores de 14 años por cada 100 personas en 
edad económicamente activa. En 2020 este número se redujo a 43.91, para 2030 
será de 38.5 y, finalmente, para 2050 será de 32.5 niños por cada 100 personas 
mayores de 15 y menores de 64.

En el caso de la dependencia de la vejez vemos un incremento. En 1970 había 7.7 
personas mayores de 65 años por cada 100 económicamente activas. En 2020 
tenemos 12.45 personas mayores de 65 años por cada 100 personas económica-
mente activas. Esta cifra seguirá incrementándose, en 2030 habrá 15.55 perso-
nas mayores de 65 por cada 100 menores de 64. Para 2050 hablamos de un 
número de 24.02 personas mayores dependientes por cada 100 económicamen-
te activas. 

3.5.- Índice de envejecimiento por municipios Michoacán 

El índice de envejecimiento nos permite visualizar los cambios intergeneracio-
nales de la población tras el proceso de envejecimiento. Este indicador nos dice 
el número de adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Para 2020, el 
índice de envejecimiento de Michoacán es de 28.35 adultos mayores por cada 
100 menores de 15 años. 

Para el año 2030, en el estado de Michoacán habrá 40.35 adultos mayores de 60 
años por cada 100 niños menores de 15 años, mientras que para el año 2050 será 
de 74.

En el siguiente mapa tenemos el índice de envejecimiento de cada municipio. 
Todos los municipios se encuentran en un proceso de envejecimiento y, aunque 
en la mayoría aun es bajo, tenemos cuatro municipios con un muy avanzado 
envejecimiento; Zináparo con 115.8 adultos mayores por cada 100 menores de 15 
años, Tlazazalca con 104.8, Tlazazalca con 117.9 y Churintzio con 121.2. 
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En la siguiente tabla se presenta el índice de envejecimiento de cada municipio 
para 2020 y para 2030. 
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Los adultos mayores en los hogares
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), define los hogares como 
el “conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que residieron ha-
bitualmente en la misma vivienda y se sostuvieron de un gasto común para 
comer, una persona que vivía sola o que no compartió gastos con otra (s) 
aunque viviera en la misma vivienda también constituyó un hogar” (INEGI, 1994). 
A través de este espacio social podemos entender la dinámica familiar y, por 
ende las sociedades, pues dentro de ellos se reproduce la vida. Al efecto en 
Michoacán, de acuerdo con el INEGI  en el 2010 habitaba, en el 29.2% de los ho-
gares,  por lo menos un adulto mayor.

El Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI contabiliza en el país 10.1 millo-
nes de adultos mayores en hogares censales. Mientras que a nivel de las entida-
des se pudo determinar que el estado de México (11.3%) concentra la proporción 
más alta de personas de 60 y más años en dichos hogares. El Distrito Federal 
(9.9%) es la segunda entidad con mayor monto de este segmento de población, 
seguido de Veracruz (7.9%), Jalisco (6.7%), Puebla (5.1%), Guanajuato (4.7%) y 
Michoacán (4.4 por ciento). Entre las siete entidades mencionadas, aglomeran 
la mitad de la población de adultos mayores en hogares censales del país (50.0 
por ciento). En cambio, los estados con los menores porcentajes de personas 
adultas mayores fueron: Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo, Colima y 
Baja California Sur que en conjunto concentran el 3.2% de dicha población.

Según información de la Encuesta Intercensal del 2015, un 33% de los hogares 
tiene una jefatura de entre 12 y 29 años, lo que significa que una tercera parte de 
los hogares tienen una jefatura en su mayoría joven; mientras que el porcentaje 
de hogares con una jefatura de personas adultas mayores (60 años y más) 
corresponde al 31% del total, muy cercano a una tercera parte.
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4.1.- Hogares con jefatura de adultos mayores 

En los hogares donde el jefe de hogar es mayor de 60 años, la jefatura es feme-
nina en un 53%; mientras que en los hogares con jefatura masculina es del 47%. 
Esto se relaciona con una mayor esperanza de vida de las mujeres, con la ten-
dencia al aumento de las madres solteras y de algún modo con el aumento de 
los divorcios. [1] 

  1 A partir de aquí cuando se hable de hogares sólo se considerará a aquellos cuyo jefe o jefa son adultos mayores. 

2
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4.2.- Número de integrantes de hogares con jefatura en adulto mayor 

El tamaño promedio del hogar censal, es un indicador que resume la informa-
ción sobre el número de integrantes del grupo de residentes. En el año 2010, los 
hogares del país se conforman por 3.9 integrantes en promedio, sin embargo, el 
tamaño promedio de los hogares con al menos un integrante de 60 y más años 
de edad es más pequeño (3.6 personas), en estos hogares hay 1.4 adultos mayo-
res en promedio. En cuanto a las entidad se refiere,  el estado  con el tamaño 
promedio del hogar más alto es Chiapas (4.4), le siguen Guanajuato y Tlaxcala 
(4.3); sin embargo, el tamaño promedio del hogar con al menos un adulto mayor 
disminuye, así Tlaxcala y Chiapas alcanzan 4.1, seguido por Michoacán y Gua-
najuato (4.0), México y Puebla (3.9 integrantes en promedio cada uno). En menor 
medida, el tamaño promedio más pequeño se conforma con 3.1 integrantes 
como es el caso de Chihuahua, en los cuales en promedio 1.3 integrantes son 
personas adultas mayores.

13
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Con base a la gráfica 3, podemos decir que en cada uno de los rangos de edad, los 
hogares que tienen una jefatura en manos de un adulto mayor están constituidos por 
2 integrantes, pasando de un 25% en el primer rango de edad a un 34% en el último. 
Éste mismo comportamiento lo podemos observar en los hogares con sólo un inte-
grante. De forma contraria, se observa un descenso paulatino en los hogares formados 
por 4, 5, 6 o más integrantes al disminuir, éste último de un 18% a un 10%, respectiva-
mente.

Con forme avanza el rango de edad observamos un aumento en el porcentaje de 
hogares donde sólo hay un integrante. En el rango de 60 a 64 años solo un 12% de los 
jefes vive sólo, este número se duplica para el rango de 75 y más, donde el porcentaje 
alcanza un 24%, lo que significa que hay una mayor defunción, de los adultos mayores, 
del sexo masculino. 

4.3.- Distribución porcentual por tipo de hogar y sexo del jefe de familia 

Notamos diferencias en los tipos de hogares a partir del sexo del jefe. En los hogares 
donde el jefe es hombre la mayoría de los hogares son de tipo familiar, con un 92.97%, 
mientras que sólo el 6.9% es no familiar. En el caso de los hogares con jefatura femeni-
na, aun cuando los hogares del tipo familiar son mayoría, ésta es menor a la masculina. 
Sólo el 81.8% de los hogares donde hay una jefa adulta mayor son familiares. Los hoga-
res con jefatura femenina son en un mayor porcentaje a los hogares con jefatura mas-
culina, no familiares.

Los hogares con jefatura masculina son en su mayoría nucleares, siendo estos de un 
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63.1%, ampliado familiar un 34.9% y compuesto sólo un 0.5%. En el caso de la jefatura 
femenina es el hogar ampliado el que sobresale, siendo éste del 52.5%, el hogar nuclear 
solamente representa un 45.6% y, finalmente el compuesto sólo equivale al 0.8%.

4.4.- Los adultos mayores en la familia 

En muchas partes del mundo, son las familias las que tienen la responsabilidad principal 
de atender y aportar apoyo financiero a las personas mayores dependientes. Los costos 
resultantes pueden ser extremos para las generaciones en edad activa y a menudo afec-
tan su capacidad de ahorro y de empleo, además de su productividad. Pero las trasferen-
cias privadas familiares ya no pueden considerarse automáticamente como la única 
fuente de ingresos de las personas mayores de la familia. Esta situación se agudiza toda-
vía más con la disminución en el tamaño de las familias. Hoy en día podemos encontrar 
un número significativo de hogares con “generaciones faltantes”, integrados por niños y 
personas mayores, especialmente en zonas rurales, como resultado de la migración.

De ahí la necesidad de abordar con particular interés el bienestar de los distintos secto-
res de la población, generando mejores condiciones de bienestar; educación, empleo, la 
atención de la salud y servicios básicos.

Los adultos mayores tienen derecho a un entorno acogedor, a envejecer activamente, a 
no depender económicamente de los demás. Por ello, el primer paso debe estar encami-
nado a fortalecer los sistemas de seguridad, como el de los regímenes de jubilaciones y 
pensiones.
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El fenómeno del envejecimiento poblacional impactará de manera inevitable en los 
próximos años en el país, sin embargo sus efectos se vivirán de manera diferenciada a 
lo largo del territorio nacional, según su tasa de natalidad y esperanza de vida; así 
como en aquellas entidades donde existe una menor o mayor propensión migratoria.

Por lo tanto, el presente capítulo versará sobre la relación entre ambas variables, enve-
jecimiento y migración en los municipios de la entidad. Esto al considerar que en los 
municipios de mayor intensidad migratoria, tienden a aumentar los efectos del enveje-
cimiento sobre su estructura poblacional; mientras que en los de menor intensidad 
migratoria, sobresale un porcentaje de la población adulta mayor, notablemente 
menor que el porcentaje estatal actual de poco más del 11% y el 10% nacional. 

La observación de ambas variables nos permitirá plantear escenarios sobre  las ten-
dencias demográficas, a través de la elaboración de diagnósticos y propuestas de 
política pública,  a fin de ir atendiendo a las necesidades de éste grupo de población, 
como al impacto del fenómeno del envejecimiento, en los distintos municipios.

5.1.- Michoacán y la migración 

De acuerdo con las últimas proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONA-
PO), Michoacán es la segunda entidad federativa con mayor emigración internacional 
con 26, 294  personas, siendo Guanajuato la entidad número uno con 37, 743 migrantes. 
Por lo que toca a la inmigración internacional, la entidad registra 8.7 mil personas que 
llegan a vivir al estado, sólo después de los estados de Jalisco (11.8) y Baja California 
(11.6), siendo estas predominantemente personas que retornan de Estados Unidos a 
México.

Según datos del Anuario de Migración y Remesas 2020, Michoacán se encuentra entre 
los seis estados como mayor número de matrículas consulares de mexicanos en Esta-
dos Unidos expedidas en 2018, con 82, 858  equivalente al 10.4%. Así mismo, de acuerdo 
con la misma fuente, Michoacán está situado en la posición número uno en percepción 
de remesas, con 9.9%, registrando la cantidad de 3, 584.4 millones de dólares; esto es 
por arriba de Jalisco, Guanajuato y Estado de México.
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De ahí que la migración internacional para Michoacán sea considerada un fenómeno 
característico de la entidad de atención prioritaria, por lo que a sus implicaciones 
socioeconómicas se refiere, pero también por los alcances del fenómeno sobre otras 
dimensiones sociales; culturales, históricas, como demográficas, las cuales tienen a su 
vez repercusiones a nivel individual y familiar.

Sin duda el impacto inmediato y más estudiado de los movimientos poblacionales se 
encuentra en el ámbito económico, al ser la principal causa que motiva la emigración 
y por lo tanto el cambio del lugar de origen o residencia. Por otro lado, también se han 
concentrado esfuerzos importantes en analizar los efectos económicos tanto en los 
lugares destino como de origen. 

Por lo que respecta a los lugares de origen, estos se han centrado en analizar las impli-
caciones sobre la actividad económica y en general en las economías locales; particu-
larmente en los procesos migratorios hacía los Estados Unidos, se han realizado análi-
sis periódicos derivados del ingreso de remesas a los países, regiones y comunidades 
de los migrantes y sus familias. 

Respecto de las implicaciones demográficas, la migración además de afectar de 
manera natural en el movimiento de la estructura poblacional en la entidad,  es un 
importante indicador de cambio demográfico, al incidir de manera determinante 
sobre el crecimiento y estructura de la población por edad y sexo, y por lo tanto guarda 
significativa relación sobre los fenómenos sociodemográficos; como el envejecimiento 
poblacional. 
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5.2.- La Población adulta mayor y el proceso de envejecimiento en Michoacán

Pese a que el envejecimiento de la población es resultado principalmente de la reduc-
ción de la fecundad y la mortalidad, otro factor que influye considerablemente es la 
migración, tanto la interna como la internacional que, en el caso de Michoacán, y para 
varios municipios, es un factor determinante del tamaño, la composición y la estructu-
ra de la población. Ya que prevalece la emigración de población en edades activas y la 
permanencia de población en edades avanzadas, así como la llegada de migrantes de 
retorno en los últimos grupos de edad a su lugar de origen.

Este comportamiento determina la concentración de mayor población adulta en los 
próximos diez años para algunos municipios; mientras que para otros el rejuveneci-
miento poblacional y por ende un retraso del envejecimiento.

En cuanto a los movimientos territoriales en la etapa de la vejez, se sabe que son de 
menor intensidad en el último curso de la vida y que se encuentra fuertemente asocia-
do con el retiro de la actividad económica y el disfrute de la tranquilidad. Por otro lado, 
debido a que un número considerable de estos, no cuentan con una pensión, porque no 
laboraron en el país, y tampoco lograron una seguridad social en el exterior (Estados 
Unidos de Norteamérica), por su carácter de ilegalidad en la que vivieron; regresan a 
Michoacán buscando ser cuidados por los hijos.
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5.3.- Impacto del envejecimiento en los municipios con menor y mayor intensi-
dad migratoria. 

Con base en las proyecciones de población y de los índices de Intensidad Migratoria 
2000 y 2010, se puede apreciar que el porcentaje de la población de 60 años y más en 
los municipios con muy alta intensidad migratoria seguirán presentando las tasas más 
altas de población adulta mayor, ubicándose por arriba del promedio estatal, que de  
continuará la emigración de las poblaciones jóvenes, que significan el potencial pro-
ductivo y el pilar del desarrollo del estado de Michoacán. 

Considerando el promedio de los municipios que tienen muy alta intensidad migrato-
ria, los porcentajes de población adulta mayor  no superaran el  11.4%; mientras que 
para el año 2030 se estaría ubicando en el 12.5%, es decir 1.1 por arriba de la proporción 
actual.
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Por otro lado, los mayores porcentajes se presentaran en los municipios de: Huaniqueo 
con un 17.2, Chucándiro 15.7, Ecuandureo 14.4, Coeneo 14.3, Morelos 14.2, Penjamillo 13.9;  
todos ellos con porcentajes por arriba del promedio estatal y nacional.

Entre los municipios que presentaran un mayor porcentaje de población adulta para el 
2030 en comparación con el 2019 se encuentran Marcos Castellanos 2.6, Charo 2.3, 
José Sixtos Verduzco con un 1.9, Álvaro Obregón 1.9, Venustiano Carranza 1.7, Cotija 1.6, 
Jungapeo y Queréndaro 1.5, Puruándiro 1.4, Huandacareo y Copándaro 1.3, Lagunillas 
1.2. Mientras que habrá otros que presenten una reducción en su porcentaje, como es 
el caso del municipio de Morelos y de Chucándiro -0.3 y -0.1 respectivamente. Asimis-
mo, se puede identificar otros municipios que por su tradición migratoria hacia los E.U. 
como es el caso de Huaniqueo, Coeneo, Chucándiro, Morelos, Panindícuaro, el aumen-
to será muy moderado.

En cuanto a la dinámica de crecimiento de la población adulta mayor en los municipios 
con Muy Alta Intensidad Migratoria del 2011 al 2018 presentó una tendencia a la baja, pero 
se estima que al finalizar el presente año vuelva a recuperar la dinámica presentada en el 
2011 y aumente de manera constante hasta el año 2030, aunque este crecimiento sea muy 
moderado,  por lo que se puede inferir que la dinámica de crecimiento continuará en los 
municipios clasificados con Muy Alta Intensidad Migratoria. Desde luego, esta dinámica 
esperada, puede cambiar a partir de los resultados obtenidos en el Censo General de 
Población y Vivienda 2020, en el que será preciso observar el impacto de fenómenos como 
la violencia y la pandemia del Covid-19.

Cuadro 4
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Entre los municipios donde se espera que la dinámica de crecimiento sea más alta en 
el 2030 están: Charo, Marcos Castellanos, Jungapeo, Lagunillas, Copándaro. Mientras 
que, los que se estima que la dinámica de crecimiento sea más baja, destacan los mu-
nicipios de Chucándiro, Morelos y Huaniqueo.

Gráfica 17

Cuadro 5
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Por lo que respecta al porcentaje de población mayor a 65 años según sexo, de los 23 
municipios con alta intensidad migratoria, solo en cuatro es mayor el porcentaje de 
mujeres respecto de los varones; Chucándiro con una diferencia de -1.8, Panindícuaro 
-0.2, Copándaro -0.6 y -0.3 Jungapeo. Mientras que en el resto de los municipios, es 
mayor el porcentaje de mujeres mayores, 0.82% promedio más que los varones. 

Por lo que se refiere a los municipios con baja intensidad migratoria, en conjunto 
muestran un crecimiento de la población adulta mayor, aunque por debajo del prome-
dio estatal, con porcentajes moderados en comparación con aquellos municipios que 
muestran muy alta intensidad migratoria, ya que solo tres de ellos presentan porcen-
tajes superiores al 10%: Epitacio Huerta 11.2, Morelia 10.9 y Angangueo 10.2%, en los 
cuales se aprecia, para el 2030, un incremente considerable con respecto al 2019 de 3.1 
para el municipio de Morelia, 2.0 para Angangeo, 1.9 Tlalpujahua, 1.7 Ocampo y de 1.4 
para Contepec y Senguio, Aquila y Epitacio Huerta con 1.3%; pero aun así continuaran 
por debajo del promedio estatal.
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En cuanto a los municipios que presentan baja Intensidad Migratoria, se puede apre-
ciar que la población de 65 años y más crecerá de manera constante, pero moderad, 
hasta el 2022, año en que se estancará y comenzará a descender hasta colocarse en 
3.2 en el 2027 y continuará así hasta el año 2030.

18

7

51



COESPO
MICHOAC N

Entre los municipios que se estima presentarán una dinámica de crecimiento de la 
población de 65 años y más, se encuentran: Lázaro Cárdenas, Ocampo, Morelia, Los 
Reyes y Tacámbaro, mientras que Arteaga y Tingambato serán en los que crecerá 
menos.

Por lo que se puede deducir que en los municipios que presentan baja Intensidad 
Migratoria la población de 65 años y más crece y crecerá más que en los clasificados 
con Muy Alto Intensidad Migratoria.

Sobre el porcentaje de población mayor de 65 años edad, de acuerdo al sexo, de los 7 
municipios de menor intensidad migratoria, en dos de ellos se observó una diferencia 
mínima en la que es mayor el número de varones que de mujeres; Lázaro Cárdenas con 
–o.1 y -0.2 Arteaga. Siendo el promedio de diferencia de 0.76 correspondiente a más 
mujeres que hombres, por debajo de los municipios con mayor intensidad migratoria 
que correspondió a 0.82%.
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Al respecto puede inferirse un mayor impacto en la feminización del envejecimiento en 
los municipios con mayor intensidad migratoria. 

5.4.- Consideraciones preliminares 

Finalmente, es pertinente continuar analizando las implicaciones de la migración, si 
bien de manera directa e inmediata sobre los indicadores sociodemográficos como 
socioeconómicos, también por lo que respecta a los cambios culturales y de estilo de 
vida comunitario, individual y familiar, como resultado del decrecimiento poblacional y 
el aumento de la población adulta mayor, principalmente mujeres. 

Respecto de la población adulta mayor en municipios con intensidad migratoria alta, 
en relación al sexo, se observa un mayor porcentaje de mujeres mayores de 60 años, 
esto derivado de que la población migrante corresponde de manera predomínate a 
jóvenes varones, aunado a una mayor esperanza de vida para las mujeres, la cual al 
ser más alta hace que en un momento determinado el porcentaje de mujeres sea 
mayor que el de los hombres; lo cual implica una reconfiguración en la vida familiar de 
los hogares en donde muchas ocasiones las mujeres ocupan la jefatura de sus familias, 
pero que al paso del tiempo y una vez entrada a la vejez, constituyen una población 
doblemente vulnerable. 

En este sentido, la importancia de este primer acercamiento sobre las implicaciones 
de la migración en los procesos de envejecimiento poblacional radica en la oportuni-
dad que aún tenemos como sociedad y gobiernos, para tomar decisiones y acciones, 
como el propio diseño de políticas públicas, que nos permitan atender de mejor 
manera las necesidades y requerimientos de una etapa que estaremos viviendo de 
manera inevitable en los próximos años.
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Capítulo 6
Adultos mayores: lengua indígena y etnicidad
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Respecto de la etnicidad en México, en los diversos estudios en la materia, prevalecen 
dos importantes criterios; de autoadscripción como de hablante de legua indígena. De 
ahí que en este capítulo, se busque desarrollar ambas condiciones para la población 
adulta mayor en Michoacán. 

6.1.- Adultos mayores que hablan alguna lengua indígena

Las lenguas que más se hablan en Michoacán es la Purépecha con un 82% del total de 
hablantes, Mazahua un 11.1% y el tercer lugar, es ocupado por tres lenguas con poco 
más del 1% de hablantes: Náhuatl, Mixteco y Chol. 

Para lograr generar un panorama de la población adulta mayor hablante de lenguas 
indígenas en Michoacán, utilizamos los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
demográfica 2018 (ENADID). A partir de ella, sabemos que el 2.3% de la población 
adulta mayor del estado, es hablante de alguna lengua indígena. Y que las cuatro len-
guas más habladas por este grupo de población son la Purépecha con un 82%, Ma-
zahua con un 13.6%, Mixteco y Otomí con un 2.3% cada una. 

6.2.- Etnicidad

Si bien la condición de lengua indígena es un criterio tradicional e importante, excluye 
a aquellas personas y comunidades que por distinto motivo: histórico político y social 
han perdido, a través de las generaciones, su lengua. Por esta razón el criterio de 
autoadscripción se ha considerado igual de importante, pues permite entender y reco-
nocer el derecho de la población sobre su identidad. Ya que si solamente se considera 
la condición del lenguaje, se dejaría fuera un importante porcentaje de población que 
habita en las localidades indígenas que no conserva la lengua; pero que sigue siendo 
indígena porque mantiene intacto sus valores, creencias, cultura, alimento, vestido, etc.

En ese sentido, para el caso de Michoacán, según los resultados de la ENADID 2018, el 
43.7% de la población mayor de tres años se autoadscribe como indígena y se distribu-
ye de la siguiente manera: en el rango de 3 a 14 años, el 20.1% de las personas es muje-
res y tiene adscripción indígena, el 29.1% es mujer y no se adscribe, el 20.5% de las per-
sonas es hombre y tiene adscripción indígena y el 30.2% es hombre y no se adscribe.

En el rango de 15 a 29 años, el 25.1% de la población es mujer y se adscribe como indíge-
na, 27.8% es mujer y no se autoadscribe como indígena, 29.9% es hombre y no adscribe 
y el 20.6% es hombre y se adscribe. En el rango de 30 a 59 años, el 29.9% es mujer y no 
se adscribe, el 24.3% es mujer y se adscribe como indígena, el 25.1% es hombre y no se 
adscribe y el 20.6% es hombre y se adscribe. 
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Finalmente, en el rango de población adulta mayor el 29.5% es mujer y no se adscribe 
como indígena, el 25.1% es mujer y se autoadscribe, el 22.2% es hombre y no se adscribe 
y el 23.2% es hombre y se adscribe como indígena. 

Como se puede observar existe una mayor proporción de la población que se autoad-
cribe como indígena pertenece al rango de 60 años y más. También se distingue el 
hecho de que, en un mayor porcentaje, sean las mujeres las que se adscriben como 
indígenas, estando los hombres en una menor proporción en todos los rangos de edad. 

Ahora bien, con base en los datos de la ENADID, el 1.5% de la población adulta mayor 
habla alguna lengua indígena y se adscribe como indígena, el 1.3% habla alguna 
lengua indígena pero no se reconoce como miembro de ningún grupo étnico. Un 23.7% 
de la población adulta mayor no habla ninguna lengua, pero sí se adscribe como indí-
gena y, un 73.6% de la población, no habla ninguna lengua y no se autoadscribe como 
indígena. 

Es importante mencionar que en los últimos años se ha presentado, en las regiones 
purépechas de la entidad, un movimiento muy fuerte de reivindicación indígena que 
está regresando la población a sus raíces purépechas que los han llevado a aprender 
la lengua y a practicar los valores culturales que los definen como purépechas, aún en 
localidades donde no se habla la lengua purépecha, la están aprendiendo y están vol-
viendo a sus usos y costumbres. Esta práctica llevará a que en los resultados del censo 
de población 2020 se incremente el porcentaje de población que se auto adscribe 
como indígena y a más personas que hablan la lengua purépecha.
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Capítulo 7
La actividad económica y los adultos mayores
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En nuestro estado, como en todo el país, si bien existen tendencias que en los próximos 
años una parte importante de la población seguirá estando concentrada en edades de 
adultos jóvenes, es evidente que la proporción de la población que tiene edades supe-
riores a los 60 años (edades legales de retiro), ha venido creciendo constantemente y 
ese crecimiento se acelerará en las siguientes décadas.

Hoy, enfrentamos, por un lado, la necesidad de crear empleos que satisfagan la necesi-
dad de los jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral y que requieren 
condiciones adecuadas; tanto en el nivel de ingreso esperado, como en la formalidad 
de dichos empleos. Por el otro, enfrentamos la realidad de una población que, acercán-
dose o rebasando incluso la edad de retiro, requiere forzosamente continuar trabajan-
do, con el fin de subsanar las carencias derivadas de un sistema de pensiones que no 
les permite tener un retiro digno. En parte, como resultado de una edad retiro superada 
por  la esperanza de vida y por los bajos salarios.

De acuerdo con  los principios en favor de las personas de edad, de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) “los adultos mayores deben tener la oportunidad de traba-
jar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos” (ONU, 1999), pues para 
lograr una mejor calidad de vida, es necesario poder satisfacer sus necesidades. Esta 
satisfacción está relacionada a los ingresos que perciben y de ahí que sea importante 
observar su participación en el mercado laboral.

7.1.- Población económicamente activa y no activa

Con base en la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer 
trimestre del 2019 (ENOE, 2019), se puede conocer de la  población total, la población 
económicamente activa y la población económicamente no activa del país y cada una 
de las entidades federativas. 

Por lo que, de acuerdo con los grupos quinquenales de edad; es posible observar que 
la población la proporción mayor de la Población Económicamente Activa (PEA)  se 
concentra en las edades entre los 20 y 39 años. Mientras que la Población No Económi-
camente Activa (PNEA) es principalmente joven (15-19 años) y adulta mayor (65 años y 
más). 

Para el primer trimestre del 2019, en Michoacán había un total de 2,082,622 personas 
económicamente activas, de las cuales 229,944 eran adultos mayores. La PNEA de la 
entidad era de 1,363,706 personas, de las cuales 371,943 eran mayores de 60 años. La 
población adulta mayor representó un 11.1% de la PEA de Michoacán. 
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De manera general, la población económicamente activa (PEA) en Michoacán, se con-
centra en los hombres, característica que se mantiene en la población de la tercera 
edad, ya que representa un 71% de la PEA mayor de 60 años; mientras que la población 
femenina solo representa el 29%. Una situación inversa se presenta con la población no 
económicamente activa (PNEA), en la cual el 65.5%, más de la mitad, está constituida 
por mujeres y sólo el 34.4% por hombres. 
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En la entidad michoacana la tasa de participación económica2 alcanza el 38.2, de la 
población adulta total, esto quiere decir que el 38.2% de la población mayor de 60 años 
se encuentra trabajando o en la búsqueda de un empleo. Al hacer la distinción por 
sexo observamos que la tasa de participación económica de los hombres es más del 
doble que la de las mujeres, un 55.9% de los adultos mayores hombres se encuentra 
activo en el mercado laboral; mientras que en el caso de las mujeres, sólo lo hace un 
21.7%. 

7.2.- Condición de formalidad en el trabajo y nivel de ingreso

La población ocupada en Michoacán es de 2,034,881 personas, de las cuales 608,495 
tienen empleo formal y 1,426,386 tienen ocupación informal. En el caso de los adultos 
mayores, el 78.5% de estos, desarrollan una ocupación informal y un 21.5% tiene ocupa-
ción formal. Siendo un total de 27,470 adultos en ocupación formal y 100,33 adultos ma-
yores en ocupación informal.

 2 La tasa de participación económica mide el grado de participación  de la población  en el mercado laboral.
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Ahora bien, en cuanto al ingreso de la población adulta mayor ocupada, , el 29.7% per-
cibe hasta un salario mínimo; aunque puede ser menor, el 26% gana de uno a dos sala-
rios mínimos, el 17.9% de 2 a 3 salarios mínimos, el 9.7%  de 3 a 5 salarios mínimos y sólo 
el 2.8% tiene ingresos equivalentes a 5 salarios mínimos; mientras que el 10% no recibe 
ingresos. 

7.3.- Condición de ocupación y distribución por sector económico

Del total de la población adulta mayor ocupada, 70,818 son trabajadores subordinados 
asalariados, de los cuales 49,909 son hombres y 20,909 mujeres. El 100% de los trabaja-
dores asalariados que participan en actividades del sector primario son hombres. En 
el sector secundario hay una mayor participación de las mujeres, pero sigue siendo 
baja, el 94% de los trabajadores mayores de 60 años de éste sector son hombres y, sólo 
el 6% son mujeres. Sin embargo, en el sector terciario el 52% son mujeres y el 48% son 
hombres.
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7.4.- Condición del adulto mayor por actividad económica

En lo que se refiere a los motivos por los que la población adulta ha perdido su empleo 
el 37.2% mencionó que el trabajo para el que lo contrataron terminó, el 37% porque la 
fuente de trabajo cerró o quebró y el 25.9% porque hubo recorte de personal. 

La distribución de la PNEA según el tipo de actividad no económica que realizan, nos 
dice que el 61% de los adultos mayores se dedican a los quehaceres domésticos, 18% 
son pensionados o jubilados, el 19% no se encuentra activos por otros motivos y el 2% 
se encuentran incapacitados de manera permanente. 

Vale la pena resaltar que en el caso de la población incapacitada el porcentaje es muy 
bajo a los 60 años pero se incrementa de manera considerable a medida que aumenta 
su edad, de tal manera, que a los 65 años, 70, 75, 80 y más años, ven mermadas sus 
capacidades funcionales tales como ver, escuchar o caminar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, de cada 100 
personas con discapacidad en el país, 51 son adultos mayores de 60 años. 
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Dentro de la población adulta mayor la expresión envejecimiento saludable hace refe-
rencia al aplazamiento o a la disminución de los efectos no deseados del envejecimien-
to, bajo el entendido que el  envejecimiento es un proceso gradual y continuo de 
cambio natural que se inicia en la edad adulta temprana. Durante la edad mediana 
temprana muchas funciones del cuerpo comienzan a disminuir gradualmente.

Aunque no hay una edad determinada que convierta al individuo en un anciano o en 
una persona de edad avanzada, tradicionalmente, la edad de 60 años se ha conside-
rado como la de comienzo de la vejez. Pero el motivo de esta consideración no se fun-
damenta en la biología, sino más bien contextos culturales o socioeconómicos. En el 
caso de México, la edad de 60 años es considerada como la edad elegida para la jubi-
lación.

La pregunta de cuándo envejece una persona se puede responder de varias maneras:

• Edad cronológica: la cual se fundamenta únicamente en el paso del tiempo. Es la 
edad de una persona expresada en años y aunque tiene poco sentido, en términos de 
salud aumenta la probabilidad de desarrollar un problema de salud, generalmente 
relacionada con la pérdida funcional. Dado que la edad cronológica contribuye a pre-
decir muchos problemas de salud, se emplea en el campo legal y en el económico.

• Edad biológica: se refiere a las modificaciones que experimenta el organismo y que 
se presentan, generalmente, con el paso de los años. Dado que estos cambios afectan 
a algunas personas antes que a otras, algunas personas son viejas desde el punto de 
vista biológico a los 65 años mientras que otras no lo son hasta transcurrida una 
década o más. 

• Edad psicológica: se refiere a cómo se comportan y se sienten las personas. Por 
ejemplo, un octogenario que trabaja, hace proyectos, espera con ilusión acontecimien-
tos futuros y participa en muchas actividades es considerado una persona joven psi-
cológicamente.

Cabe aclarar que la mayoría de las diferencias notables en la edad aparente entre 
personas de edad cronológica similar son causadas por el estilo de vida, los hábitos y 
los efectos sutiles de ciertas enfermedades en lugar de por las diferencias en el enveje-
cimiento real; por ello algunas personas no necesitan acudir específicamente a un 
geriatra hasta que cumplen 70 años o más.
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8.1.- Los adultos mayores y los sistemas de jubilaciones y pensiones

De acuerdo con cifras de este Consejo (COESPO), del poco más de medio millón 
(554,069) de personas adultas mayores en Michoacán, sólo 66,000 tendrían garantiza-
da una pensión económica; mientras que el resto no la tiene, por lo que se puede dedu-
cir que dependen económicamente de algún familiar o bien de alguna actividad infor-
mal y un reducido porcentaje de algún negocio. Lo anterior y, de acuerdo con el Institu-
to Nacional para la Atención de los Adultos Mayores (INAPAM), lleva a determinar que 
en nuestro estado cerca de 200 mil  adultos mayores viven con pobreza alimentaria y 
de salud. Asimismo, permite determinar que al menos el 40% de estos vive en un estado 
de abandono, 26.5 con una discapacidad y el 43.1% con una limitación.

8.2.- Violencia y maltrato de los adultos mayores

De acuerdo con el Informe de adultos mayores 2017 de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos (CEDH) hoy en día la entidad dispone 31 las instituciones que brindan 
algún tipo de atención a los adultos mayores ubicadas en 23 de los 113 municipios, de 
las cuales 29 están registradas ante la Junta de Asistencia Privada, y de estas, 28 ofre-
cen asistencia social permanente y diurna; dos de las cuales están, una en el municipio 
de Apatzingán a cargo de la Iglesia católica, y la otra en Morelia, auspiciada por el 
Ayuntamiento capitalino, a través del DIF municipal.

De las 26 restantes, se distribuyen en los municipios Lázaro Cárdenas, Zamora, Pátz-
cuaro, Zinapécuaro, Zitácuaro, Hidalgo, Tacámbaro, Cotija, Los Reyes, Sahuayo, Jiquil-
pan, Marcos Castellanos, Jacona, La Piedad, Purépero, Zacapu, Uruapan, Puruándiro, 
Huetamo, Coalcomán y Tepalcatepec y en Morelia, único municipio que cuenta con 
ocho centros de atención para adultos mayores. Y que, conforme al estudio realizado 
en los meses de marzo, abril y mayo había 635 personas adultas con acceso al cuidado 
de estas instituciones, de las cuales 413 fueron mujeres y 222 hombres. 

En esta misma lógica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según 
su Informe Especial sobre la Situación de los derechos humanos de las personas mayo-
res en México 2018, las principales formas de abuso y maltrato que sufre este grupo 
poblacional en todo el país, son es el despojo, robo a casa habitación, fraude, violencia 
familiar, violación, incluso sexual; aunque las principales formas de violencia y maltra-
to son la privación de la libertad y el abandono. 

Por lo que toca a los delitos de los que son víctimas las personas adultas mayores en el 
país, según el mismo Informe, destaca el 57% los relacionados con delitos patrimonia-
les, le siguen la violencia familiar con 16%, lesiones 8% y amenazas con 5%.
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En Michoacán, de acuerdo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres (Seimujer), por cada 30 mujeres atendidas en la dependencia, cerca de cinco 
refieren algún tipo de violencia o abuso hacia la población femenina de 60 años y más. 
Si consideramos que para el año 2050 se triplicaría el número de adultos mayores por 
cada 100 jóvenes, se estima que 74 por cada 100 jóvenes serian adultos mayores. Lo 
que significa que muy probablemente, en la entidad michoacana no se esté preparada 
para atender la vejez. 

8.3.- Las condiciones de salud de la población adulta mayor

Aunque las personas envejecen de forma distinta, algunos cambios son el resultado de 
procesos internos, es decir, por la edad en sí misma. Así, estos cambios se consideran 
normales y se denominan, en ocasiones, envejecimiento natural. 

Estos cambios se producen en todo el mundo que vive lo suficiente, y dicha universali-
dad es parte de la definición de envejecimiento natural, son cambios esperados y por 
lo general inevitables. Por ejemplo, a medida que la persona cumple años, el cristalino 
de los ojos se vuelve más delgado y rígido, y tiene más dificultad para enfocar los obje-
tos cercanos, como el material de lectura. Este cambio se produce en casi todas las 
personas mayores. 

Lo que constituye el envejecimiento normal no está siempre claro. Los cambios que se 
producen con el envejecimiento normal hacen a las personas más propensas a desa-
rrollar determinados trastornos; sin embargo, en algunos casos, se pueden adoptar 
medidas para compensar estos cambios. Por ejemplo, las personas mayores son más 
propensas a perder dientes. No obstante, acudir al dentista periódicamente, comer 
menos dulces, cepillarse y utilizar hilo dental regularmente suelen reducir el riesgo de 
pérdida de dientes. Por lo tanto, aunque la pérdida de dientes es frecuente con el enve-
jecimiento, pueden evitarse pérdidas dentales importantes.

Además, en algunos casos, el deterioro de las funciones que conlleva el envejecimiento 
parece similar al deterioro funcional que forma parte de un trastorno. Por ejemplo, el 
deterioro leve de la capacidad mental es casi universal en personas de edad avanzada 
y se considera como parte del envejecimiento normal.

En algunas ocasiones, la distinción entre el deterioro funcional que forma parte del 
envejecimiento y el deterioro funcional que forma parte de un trastorno parece arbi-
traria. Por ejemplo, a medida que se envejece, y en comparación con personas más 
jóvenes, los niveles de azúcar en sangre aumentan después de comer hidratos de car-
bono y se llega a diagnosticar como un trastorno de diabetes.
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Por lo que se refiere al envejecimiento saludable, este hace referencia al aplazamiento 
o a la disminución de los efectos no deseados del envejecimiento. Los objetivos de un 
envejecimiento saludable son mantener la salud física y mental, evitar los trastornos y 
continuar en un estado activo e independiente. Para la mayoría de las personas, man-
tener un buen estado general de salud requiere más esfuerzo a medida que aumenta 
la edad.

 El desarrollo de ciertos hábitos saludables, como los siguientes puede ser beneficioso:

• Seguir una dieta nutritiva
• Realizar actividad física con regularidad
• Mantenerse mentalmente activo

Cuanto antes se desarrollen estos hábitos, mejor; aunque nunca es demasiado tarde 
para comenzar, es mejor empezar lo antes posible. De esta manera, las personas 
pueden controlar lo que les sucede a medida que envejecen.

El proceso de envejecimiento de la población de la tercera edad es una consecuencia 
de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo 
del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, 
un aumento del riesgo de enfermedad y, finalmente, a la muerte. Esos cambios no son 
lineales ni uniformes, y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien 
relativa. El envejecimiento también está asociado con otras transiciones de la vida 
como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas, y la muerte de amigos y 
pareja. En la formulación de una respuesta de salud pública al envejecimiento, es 
importante tener en cuenta no solo los elementos que amortiguan las pérdidas asocia-
das con la vejez, sino también los que pueden reforzar la recuperación, la adaptación 
y el crecimiento psicosocial.

Entre las afecciones comunes asociadas con el envejecimiento están la pérdida de 
audición, cataratas y errores de refracción, dolores de espalda y cuello y osteoartritis, 
neumopatías obstructivas crónicas, diabetes, depresión y demencia. Estas afecciones 
tienden aumentar a medida que el proceso de envejecimiento aumenta.

La vejez se caracteriza también por la aparición de varios estados de salud complejos 
que suelen presentarse solo en las últimas etapas de la vida y que no se enmarcan en 
categorías de morbilidad específicas. Esos estados de salud se denominan normal-
mente síndromes geriátricos. Por lo general son consecuencia de múltiples factores: 
fragilidad, incontinencia urinaria, caídas, estados delirantes y úlceras por presión.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha elaborado una Estra-
tegia y plan de acción sobre el envejecimiento y la salud, la cual se fundamenta en los 
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datos científicos del Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud en la que se 
abordan cinco ámbitos de actuación prioritarios:

8.4.- El grado de educación de la población adulta mayor

Gracias a la expansión de la educación obligatoria y a la educación superior, la escola-
ridad de la población ha ido en aumento durante las últimas décadas. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), el promedio de años de 
escolaridad de la población a nivel nacional es de 9.2 años; mientras que en la entidad 
michoacana es de 7.9 años, 1.3 años por debajo del promedio nacional.

La distribución porcentual del grado de escolaridad de la población en Michoacán 
muestra que el 60.5% de los hombres y el 59.9% de las mujeres tienen educación 
básica. En lo que se refiere a la educación media, el porcentaje de mujeres es superior 
a los hombres, con un 17.3% y un 16.6% respectivamente y en la educación superior el 
13.7% son hombres y el 13% mujeres. En este sentido, se observa como a medida que la 
población es mayor, el grado de educación superior es menor en las mujeres que en los 
hombres, lo que significa que en las generaciones de mayor edad hay una prevalencia 
de mayor escolaridad en varones respecto de las mujeres,  en lo que a tener una carre-
ra universitaria se refiere.
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1. Compromiso con un envejecimiento saludable.
2. Alineamiento de los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores.
3. Establecimiento de sistemas para ofrecer atención crónica.
4. Creación de entornos adaptados a las personas mayores.
5. Mejora de las mediciones, el seguimiento y la comprensión.
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A partir de los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, se 
logró obtener información más reciente sobre la población adulta mayor que muestra 
que el 25% de la población mayor de 60 años en Michoacán, no sabe leer y escribir.

Sobre la distribución porcentual del nivel de escolaridad de la población adulta mayor 
se encuentra de la siguiente manera: el 26.1%, poco más de una cuarta parte de los 
adultos mayores de Michoacán, no han estudiado, el 52.1% de los adultos mayores 
tienen educación primaria, 8.3% cursaron la secundaria y sólo el 6.2% tienen licencia-
tura y sólo el 1.2% tienen especialidad o postgrado. 

Asimismo, el 23.7% de la población adulta mayor, que es analfabeta, no habla ninguna 
lengua indígena, el 1.3% de la población analfabeta habla alguna lengua indígena. El 
73.6% de la población que sabe leer y escribir no habla ninguna lengua indígena y el 
1.5% de la población alfabeta habla alguna lengua indígena.
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8.5.- Situación conyugal de los adultos mayores

A lo largo de la historia, las costumbres y formas de matrimonio han cambiado, tal es 
el caso de la edad de los conyugues, la posibilidad de disolución, el matrimonio iguali-
tario y la unión libre, son algunos ejemplos de ello y la entidad michoacana, como la del 
todo el país, no se escapa a estos cambios. 

Del mismo modo que la tendencia nacional, en la entidad ha tenido lugar un aumento 
en el número de divorcios.  De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el caso de los adultos mayores, el 
22.35% de los matrimonios terminaron o bien separados o divorciados. Los que llegaron 
hasta el divorciado representaron el 5.6% y de los que solamente se separaron, fue el 
16.8%. 

Respecto de la distribución por edad, se aprecia una mayor cantidad de personas 
separadas y divorciadas en el grupo de 60 a 64 años, con una tendencia descendente 
a medida que la población se hace más grande, lo que significa que en las edades 
adultas mayores los matrimonios se desintegran no solo por factores naturales o 
enviudamiento.
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Por lo que se refiere a la población mayor de 12 años y más,  el 46.2% se encuentra 
casada, el 10.7% en unión libre, el 32.9% soltera, el 5.0% viuda, el 3.7% separada y el 1.2% 
divorciada. Mientras que, en el caso de la población adulta mayor, observamos que en 
todos los grupos de edades la población casada es mayoría, representando un 69% en 
las edades de 60 a 64 años, un 65.2% en la población de 65 a 69 años, un 59.12% para 
los de 70 a 74 años y un 45.7% para las edades mayores de 75 años. En la población 
adulta mayor, el segundo estado conyugal con un mayor porcentaje es el estado de 
viudez o viudo, un 43.51% de la población mayor de 75 años ha enviudado, En el grupo 
de 70 a 74 años alcanza el 26.95%, en el de 64-69 el 17.49 y en el de 60 a 64 años el 11.96%. 
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Por lo que se refiere a la distribución por sexo, tenemos que un 72.9% de los hombres 
son casados y un 5% está en unión libre, en el caso de las mujeres adultas mayores 
casadas tenemos un 48.24% y en unión libre un 2%. 

También es posible observar que un 35.48% de las mujeres son viudas, esto es más del 
doble que el caso de los hombres, en su caso un 13% son viudos. Esto podemos relacio-
narlo con el hecho de que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los 
hombres. 

8.6.- Consideraciones preliminares

Si consideramos que para la Organización Panamericana de la Salud y la Organiza-
ción Mundial de la Salud, tal y como lo contempla en  el Informe mundial sobre el enve-
jecimiento y la salud, el envejecimiento saludable tiene que ver con mantener la capa-
cidad funcional que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella; 
por ello el envejecimiento saludable de la población es un proceso que comienza desde 
los primeros años de vida y continua a lo largo del curso de esta. Sin embargo, para 
lograr lo anterior se requieren de cambios sistémicos en los sistemas de atención de 
salud; lo que funciona cuando el sistema de atención de salud se enfoca particular-
mente en políticas y medidas preventivas, por lo que toca a las enfermedades no 
transmisibles y en la atención de enfermedades agudas. 
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Este mismo informe menciona tres razones claves por las que los gobiernos deben 
actuar para lograr el bienestar de los adultos mayores, una primera tiene que ver con 
el derecho que tienen las personas mayores para disponer de un sistema de salud 
desde un enfoque basado en derechos humanos, que abarca una amplia gama de fac-
tores socioeconómicos que promueven las condiciones para que las personas puedan 
llevar una vida sana, la cual necesariamente tiene que ver la alimentación, la nutrición, 
la vivienda, el acceso a agua limpia potable, a condiciones sanitarias adecuadas, con-
diciones de trabajo seguras y un medio ambiente sano y amigable que le propicie 
autonomía e integración en la comunidad.

En cuanto a la segunda razón, tiene que ver con la necesidad de fomentar el desarrollo 
sostenible, para lo cual se recomienda promover que las personas mayores contribu-
yan a alcanzar las promesas en cuanto al desarrollo a fin de avanzar hacia una socie-
dad más equitativa. Las personas mayores saludables contribuyen a la comunidad de 
muchas maneras. En cambio, la falta de acceso a la atención de salud puede conducir 
a hospitalizaciones inevitables y pérdida de funciones, y en consecuencia, va a reque-
rir cuidados y recursos por parte de los familiares y una tercera razón, está relaciona-
da con el imperativo económico, en esta razón la OMS sugiere cambiar el paradigma, 
que lejos de significar una carga o costo económico para los países, sean una inversión 
ya que se lograría mejorar y mantener la capacidad funcional, mismo que promovería 
una tasa sostenible de rendimiento, ya que se podrían valer y mantener por sí mismos.
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Capítulo 9
Adultos Mayores y Migración
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CONAPO define la migración como el ¨desplazamiento de personas que cambian su 
residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra dentro de un 
mismo país, o que se mudan de un país a otro, en un periodo determinado¨. El fenóme-
no migratorio es tan viejo como la humanidad misma y son múltiples los motivos para 
que las personas deciden migrar. Ya sea la búsqueda de mejores oportunidades eco-
nómicas y educativas o la búsqueda de un espacio con menor violencia. 

Es bien sabido que México tiene una larga historia migratoria hacia Estados Unidos y 
se estima que 12.3 millones de personas que nacieron en México vivían en Estados 
Unidos en 2018 y 26.2 millones más eran mexicanos de segunda y tercera generación 
(Current Population Survey como se menciona en CONAPO, 2018). Cada año joven 
mexicanos intentan cruzar la frontera para residir en el país vecino y, de igual manera, 
cada año muchos migrantes retornan a México.

La migración modifica la estructura de las poblaciones, tanto en el lugar receptor 
como el expulsor. Este fenómeno genera cambios, de manera general, la población 
joven tiende a migrar más que la población adulta, por ello muchas zonas geográficas 
han acelerado su envejeciendo poblacional. Sin embargo, la población adulta mayor, 
aunque en menor medida, también se traslada y migra.
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La emigración en Michoacán es mayor a la inmigración, llegando a duplicar o triplicar 
las cifras en muchos rangos de edad. Aún cuando la emigración es un fenómeno que 
se presenta en todas las edades, observamos que son las personas jóvenes (15 a 29 
años) las que más emigran. Entre 2015 y 2020, según las proyecciones de CONAPO, un 
total de 47,122 jóvenes emigraron. En Inmigración, es el rango de edad de 0 a 4 años el 
de mayor porcentaje siendo este de un 13.7%. En la población adulta mayor tenemos un 
total de 2,103 inmigrantes y 6,904 emigrantes internacionales para el periodo 
2015-2020. 

A lo largo de los años observamos un incremente en el numero de personas adultas 
mayores que emigran. Desde el periodo de 1975-1980 hasta 2000-2005 se ha triplicado 
la población emigrante, pasando de 1,151 personas a 3311 respectivamente. Esta cifra 
casi se duplica para el periodo 2015-2020.

Si revisamos la migración sin rangos de edad, podemos observar como de manera 
general los hombres emigran en un mayor porcentaje que las mujeres. En el siguiente 
grafico se observa la distribución porcentual de los emigrantes michoacanos de 1980 
al 2020, aun cuando la emigración femenina ha aumentado, los hombres representan 
una mayoría. En el periodo 2015-2020 el 58% de los emigrantes eran hombres y el 42% 
mujeres.
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Sin embargo, en la población adulta mayor las mujeres emigran en un mayor porcen-
taje que los hombres. Al igual que el incremento en personas migrantes, en el siguiente 
grafico podemos observar como ha incrementado la emigración de las mujeres adul-
tas mayores. En el periodo de 1975-1980 un 54% de los emigrantes mayores de 60 años 
eran mujeres, siendo un 46% hombres. En el periodo del 2000-2005 las mujeres repre-
sentaban un 57.1% de la población emigrante y los hombres solamente un 42.9%. Para 
el periodo 2015-2020 las mujeres representaban un 61.8% de los emigrantes adultos 
mayores de Michoacán, mientras que los hombres sólo representaban el 38.2%. De los 
6,904 emigrantes adultos mayores en el periodo actual (2015-2020), 4,268 eran mujeres 
y 2,636 hombres. Esto puede explicarse por el hecho de que las mujeres adultas mayo-
res emigran a Estados Unidos para encontrarse con sus familiares (hijos, nietos, espo-
sos) que viven allá. 
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La distribución porcentual de los emigrantes adultos mayores nos muestra que sólo el 
22% de los emigrantes adultos mayores tienen más de 75 años. El 36% tiene entre 60 y 
64 años, el 25% tiene entre 65 y 69, finalmente el 17% tiene entre 70 y 74 años. 
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9.1 Inmigración internacional 

Sobre la inmigración internacional, en el periodo 2015-2020 en Michoacán tenemos 
2,212 inmigrantes adultos mayores. De los cuales el 54% son hombres y el 46% mujeres, 
siendo 1,199 y 1,013 respectivamente. 

La distribución porcentual por edad de la población inmigrante nos muestra que sólo 
un 14% tienen más de 75 años, el mayor porcentaje se concentra en el rango de 60 a 65 
años (45%), seguido por la población de entre 65 y 69 con un 27%, finalmente 14% tiene 
entre 70 y 74 años. 
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9.2  Migración interestatal

En el siguiente gráfico tenemos la emigración interestatal total de Michoacán en los 
periodos 1975-1980, 2000-2005 y 2015-2020. Se observa que este tipo de migración ha 
disminuyo en los primeros cinco años de los dos miles. Las mujeres emigran dentro del 
país en un mayor número que los hombres. 

En el periodo 1957-1980 56,473 hombres emigraron y mujeres fueron 59,615, entre 2000 
y 2005 fueron 45,463 hombres y 47,361 mujeres, finalmente en el periodo 2015-2020 emi-
graron 53,966 hombres y 54,516 mujeres. La emigración de personas mayores en el 
periodo 2015-2020 fue de 3,771 personas.

La tendencia nos muestra que en Michoacán son las mujeres las que más emigran de 
manera interna (dentro de México). En el caso de los adultos mayores, esta situación 
no es diferente, siendo el 57% de los emigrantes interestatales mujeres y solamente el 
43% hombres.
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Grá�ca 45 Respecto a la inmigración interna, según 
las proyecciones de CONAPO, en el perio-
do 2015-2020 son 4,086 adultos mayores 
que nacieron en otro estado y viven 
actualmente en Michoacán. De los cuales 
2.038 son hombres y 2,048 mujeres.
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