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RESUMEN Objetivo. Documentar las tendencias de la inequidad en las tasas de homicidio en México para el periodo 
2000-2021, a nivel estatal y nacional.

 Métodos. Se realizó un estudio ecológico observacional y longitudinal en el cual se estimaron las tasas 
estandarizadas de mortalidad de homicidios por municipio y sexo. Clasificando a los municipios de acuerdo 
con el Índice de Rezago Social en cinco grupos. Se obtuvo la brecha absoluta de desigualdad, así como la 
diferencia entre los grupos de muy alto y muy bajo rezago social para cada año del periodo estudiado.

 Resultados. En las 32 entidades se observa un incremento en la tasa de mortalidad por homicidios, con 
tasas mayores entre hombres, pero un incremento relativo mayor entre mujeres (porcentaje de cambio: 127,86 
vs 110,03). La brecha absoluta entre municipios de muy alto y muy bajo rezago social se ha cerrado en el 
periodo por el incremento en la tasa de mortalidad por homicidios en los municipios de bajo rezago social y 
por una cierta reducción en los de muy alto rezago social.

 Conclusiones. En México, entre 2000 y 2021 se redujo la brecha absoluta en las defunciones por homicidios 
entre municipios de muy alto y muy bajo rezago social debido al incremento en la tasa de homicidios en los 
municipios de menor rezago social. Es necesario reforzar políticas y acciones encaminadas a atender los 
determinantes sociales de la violencia interpersonal.

Palabras clave Homicidio; inequidades en salud; violencia; mortalidad; México.

La violencia interpersonal se ha constituido en un pro-
blema de salud pública, a la vez que un problema social por 
sus amplias implicaciones en el bienestar de las sociedades. Se 
estima que cada año la violencia interpersonal es responsable 
de 4,2% del total de las defunciones en la población de 15 a 
49 años, porcentaje que se incrementa a 5,7% si se considera 
únicamente a los varones. Globalmente, la violencia interper-
sonal es la octava causa de defunción en este grupo de edad, 
con una tasa de 7,93 defunciones por cada 100 mil habitantes 
en 2019 (1).

La Región de las Américas presenta las tasas más altas de 
homicidios (defunciones por violencia interpersonal) entre las 

diferentes regiones del mundo (2). La violencia interpersonal 
en las Américas es la primera causa de muerte en la población 
de 15 a 49 años, con una tasa de 28 defunciones por cada 100 
mil habitantes en 2019, si bien con una tendencia a la baja entre 
1990 y 2019 (3).

En sentido opuesto, en México que es uno de los países más 
extensos, poblados, desiguales y violentos de la Región, la tasa 
de defunciones por violencia interpersonal aumentó entre 1990 
y 2019, pasando de 28,82 a 37,1 defunciones por cada 100 mil 
habitantes (3).

Este incremento no es resultado de una tendencia lineal: la 
tasa de homicidios en México tuvo una tendencia decreciente 
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entre 1990 y 2006, y a partir de ese año dicha tendencia se 
revirtió y ha ido al alza (2,4–6). Este incremento en la tasa 
de homicidios en México se ha relacionado con la respuesta 
pública para contener el crimen organizado, y en particular se 
han documentado incrementos asociados a una mayor parti-
cipación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad 
pública (2,4,7). Se ha señalado que el incremento en la tasa de 
homicidios se relaciona con las acciones gubernamentales de 
incrementar y fortalecer los operativos de seguridad pública, 
en particular los implementados por las fuerzas armadas, para 
contrarrestar la violencia y las actividades de los cárteles de 
la droga, generando un ciclo de violencia a lo largo del país, 
y que ha incidido en una reducción en la esperanza de vida 
(2–8). El incremento en las tasas de homicidio se ha documen-
tado tanto para hombres como para mujeres, si bien las causas 
de estos homicidios difieren entre sexos, siendo para el caso 
de los hombres más asociado con la violencia por el tráfico de 
drogas (9,10).

El homicidio, la acción infringida de privar de la vida a 
alguien, por cualquier motivo o medio (2), es una causa de 
muerte prevenible (11). Si bien los homicidios afectan a la pobla-
ción en todas las edades, independientemente de raza, género o 
estatus socioeconómico, se concentra en la población joven, y se 
han documentado asimismo vulnerabilidades sociales asocia-
das a su incremento (12).

Desde la perspectiva de los determinantes sociales de la 
salud, se puede argumentar que las condiciones en las que 
las personas viven, su entorno inmediato, se relacionan con el 
riesgo de muerte por homicidio. Estudios previos han identifi-
cado que en las sociedades con mayores niveles de desigualdad 
social se presentan mayores tasas de homicidios (12–15), igual-
mente han documentado ya la presencia de inequidades con 
relación a la ocurrencia de homicidios, considerando las dife-
rencias en las tasas de homicidios entre regiones y entre grupos 
sociales (12,14,15).

Datos demuestran la existencia de mayores tasas de homici-
dios en comunidades donde hay mayor desigualdad y pobreza, 
es decir, en zonas con limitadas oportunidades laborales y otras 
limitaciones (16,17).

En México se ha descrito la presencia y magnitud de las 
inequidades en salud a través de diferentes indicadores, mos-
trando la concentración de retos en salud entre la población en 
situación de vulnerabilidad social. Existe limitada evidencia 
con respecto a las brechas de inequidad relacionadas a las tasas 
de homicidio a lo largo de los últimos decenios para el país.

El incremento en la tasa de homicidios observado en el país, 
asociado a la violencia relacionada con el tráfico de drogas, y 
las acciones gubernamentales en respuesta a las acciones de los 
grupos vinculados a esta actividad ha ocurrido en un contexto 
de reducción limitada de la desigualdad social: el coeficiente de 
Gini pasó de 50,6 en 1989 a 45,4 en 2020 (18).

El contar con evidencia sobre las brechas de inequidad por 
homicidios en el país a lo largo de los últimos años contribuirá a 
informar nuevas aproximaciones en las políticas públicas con el 
fin de abordar esta problemática prevenible tanto para México 
como para países que experimentan incrementos similares en 
las tasas de homicidios en los últimos años (2).

En ese sentido, el objetivo de este estudio es documentar las 
tendencias de la inequidad en las tasas de homicidio en México 
para el periodo 2000-2021, estratificando municipios de acuerdo 
con su grado de rezago social y comparando entidades.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio ecológico observacional y longitudinal 
a partir de los registros de defunciones en México para esti-
mar las tasas de defunción por homicidio para cada uno de los 
municipios en el país, los cuales fueron clasificados de acuerdo 
con el valor del Indice de Rezago Social (IRS) en cinco grupos.

Los datos de homicidios se obtuvieron de la base de datos de 
defunciones, generada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Considerando la definición de homicidio 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se extrajeron 
las defunciones cuyos códigos corresponden a defunción por 
homicidio de acuerdo con la Décima Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10), estos son, las claves de la X85 hasta 
la Y09 (19), incluyendo el municipio de residencia de la persona 
fallecida.

Por otra parte, los datos sobre el tamaño de la población en 
cada municipio por edad y sexo para cada año se obtuvieron de 
las Proyecciones de la Población de los Municipios de México 
elaboradas por el Consejo Nacional de la Población (CONAPO) 
a partir de los datos de los Censos de Población (20,21). Las 
tasas de homicidios por municipio fueron estandarizadas 
siguiendo el método directo con la Población Mundial Estándar 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (22). El indica-
dor para la estratificación, el Índice de Rezago Social se obtuvo 
de las bases del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) (23).

Tasa estandarizada de homicidios por municipio

Las defunciones por homicidio de la base de datos de mor-
talidad (considerando los códigos X85 hasta Y09) se agregaron 
por municipio de residencia. Considerando el tamaño de pobla-
ción por grupo de edad y sexo, y la composición de la población 
de referencia, se estimó la tasa por 100 mil habitantes para cada 
municipio para cada año y sexo.

Con el fin de analizar las inequidades entre las defunciones 
por homicidios ocasionadas en el país entre el periodo del año 
2000 al 2021, se estimó la tasa estandarizada de mortalidad 
de homicidios por municipio y sexo para cada año, calculado 
como el cociente entre el total de homicidios ocurridos en un 
municipio dado sobre el total de la población para un periodo 
determinado (en este caso un año), y estandarizando con la 
población de referencia mundial (22).

Índice de rezago social

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que 
resume cuatro indicadores de carencia sociales tales como 
educación, salud, servicios básicos y calidad y, espacios en la 
vivienda para cada municipio, y se clasifica en cinco estratos, 
conocidos como grados de rezago social: muy bajo, bajo, medio, 
alto y muy alto.

Medición de inequidad

Se obtuvo la tasa por entidad como el promedio ponderado 
de los municipios que la integran, y se analizó el cambio en 
las tasas en el periodo 2000 a 2021, calculando el cambio en el 
periodo. Los municipios se clasificaron de acuerdo con el IRS, 
obteniendo el promedio ponderado por categoría de rezago 
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social para cada año y por sexo, estimando la brecha absoluta 
para cada año como la diferencia entre los grupos de muy alto 
y muy bajo rezago social.

RESULTADOS

La tasa estandarizada de mortalidad por homicidio en 
México se incrementó entre 2000 y 2021 al pasar de 840,62 a 
1 778,47 defunciones por cada 100 mil habitantes, esto es, un 
incremento de 937,85 defunciones anuales por cada 100 mil 
habitantes (figura 1).

La tasa estandarizada de mortalidad por homicidio resultó 
claramente mayor entre varones en comparación con mujeres: 
en promedio, cada año fallecen por violencia interpersonal 9,31 
varones por cada mujer que fallece por esta causa.

Tendencias estatales

Como se reporta en los cuadros 1 y 2, de una tendencia decre-
ciente previa, para las 32 entidades del país se presentó a partir 
del año 2008 un incremento progresivo en la tasa de mortali-
dad por homicidios tanto en varones como en mujeres, siendo 
en términos absolutos mayor en hombres en todas las entida-
des. Tanto para hombres como para mujeres, en la mayoría 
de las entidades federativas se incrementaron la tasa de mor-
talidad por homicidio a lo largo del periodo, con la excepción 
de Coahuila y Sinaloa, que presentaron tendencias decrecien-
tes para ambos sexos, y Guerrero en el caso de los hombres y 
Durango en el caso de las mujeres, ambos también con tenden-
cias decrecientes.

Al considerar el porcentaje de cambio entre 2000 y 2021, cua-
dros 1 y 2, el incremento relativo en la tasa de homicidios fue 
mayor para las mujeres, con un aumento de 127% en compara-
ción con 110% para los hombres (si bien en términos absolutos 
el incremento es mayor para los hombres).

Por entidades, entre los hombres los mayores incrementos en 
la tasa de homicidios ocurrieron en Guanajuato, Nuevo León, 
Zacatecas, Oaxaca y Sonora, mientras que, para las mujeres, los 
mayores incrementos ocurrieron en Zacatecas, Quintana Roo, 
Guanajuato, Morelos y Campeche.

Inequidad en homicidios

Como se observa en la figura 2, panel A, la brecha en la tasa 
de homicidios entre el año 2000 y el año 2021 se ha cerrado, en 
tanto que en el año 2000 la tasa de homicidios en el grupo de 
municipios de muy alto rezago social era 3,8 veces mayor con 
relación a los municipios con muy bajo rezago social, para 2021 
esta diferencia prácticamente desaparece, siendo únicamente 
de 1,2 veces. Esta reducción, ocurre principalmente por el incre-
mento en la tasa de homicidios en los municipios de bajo rezago 
social, y en menor medida por una cierta reducción en los de 
muy alto rezago social. Esta tendencia se reproduce en el caso 
de los hombres (figura 2, panel B), y es menos clara para muje-
res (figura 2, panel C).

La magnitud de las brechas absolutas de desigualdad con 
relación a las tasas de mortalidad por homicidio de manera 
nacional, en hombres y en mujeres se presenta en la figura 
2, panel D. En el año 2000 la brecha absoluta de desigualdad 
nacional era cuatro veces mayor a la del año 2021 (46,20 vs 
10,01), igualmente cuatro veces mayor fue la brecha absoluta 
de desigualdad en hombres al comparar 2020 con 2021 (43,4 vs 
10,38), y dos veces mayor en mujeres (2,77 vs -0.37).

Relación entre la magnitud de la mortalidad por 
homicidios y la magnitud de la desigualdad

Como se muestra en la figura 3, en tanto que las tasas 
de mortalidad por homicidio se incrementaron durante el 
periodo analizado, las brechas absolutas de desigualdad entre 

FIGURA 1. Tendencia en las tasas anuales de mortalidad por homicidios total y por sexo, México 2000 a 2021

Fuente: elaboración de los autores con los datos de defunciones del INEGI
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municipios con respecto a esta mortalidad tendieron a la baja. 
No obstante, no hay coincidencia entre las mayores tasas de 
homicidios con las menores brechas absolutas de desigualdad, 
con excepción del año 2021, en el cual se observó tanto la mayor 
tasa de mortalidad por homicidios, como la menor brecha abso-
luta de la mortalidad por esta causa entre municipios.

DISCUSIÓN

El presente estudio muestra las tendencias en la inequidad en 
la mortalidad por homicidio en México entre el año 2000 y el 
año 2021, a nivel nacional, subnacional y por sexo, documen-
tando que en tanto que la brecha en la tasa de defunción por 
homicidios entre municipios de muy alto rezago social y muni-
cipios de muy bajo rezago social disminuyeron en el periodo 
señalado, este cierre de brechas ocurrió sobre todo a expensas de 
un incremento en la tasa de defunciones por homicidios en los 
municipios de bajo rezago social, y en menor medida por la leve 
reducción en la tasa en los municipios de mayor rezago social.

Durante el periodo de análisis, la tasa de mortalidad por 
homicidio en el país se incrementó para ambos sexos, siendo 

el incremento relativo mayor para mujeres, si bien en términos 
absolutos fue mayor en hombres en comparación con mujeres, 
lo que resulta consistente con lo reportado previamente en otros 
estudios que señalan una mayor probabilidad de defunción por 
homicidio entre los hombres (16, 24–26).

En la mayoría de los 32 estados del país se observó una 
tendencia creciente en la mortalidad por homicidios, con Chi-
huahua, Guerrero y Sinaloa como los estados con las tasas más 
altas, en tanto que Yucatán se mantuvo durante el periodo 
con las tasas más bajas, lo que es consistente con otros análisis 
(24). Los estados con las tasas más elevadas de mortalidad por 
homicidios son asimismo aquellos en los que se han reportado 
mayores índices de impunidad, mayor presencia de los cárteles 
de la droga, y una mayor actividad de las autoridades encarga-
das de mitigar los actos delictivos (4,12,24), lo que sugiere que 
para el caso de México la violencia relacionada con la acción del 
crimen organizado y la respuesta gubernamental a la misma ha 
ocasionado el incremento observado en las tasas de homicidio.

La ausencia de un enfoque explícito para mitigar la desigual-
dad social ha limitado la capacidad del estado, en contraste con 
la influencia obtenida por los grupos de crimen organizado a 

FIGURA 2. Tasa de mortalidad por homicidio por categorías de rezago social municipal y brechas absolutas, total y por sexo para 
el periodo 2000-2021

A. Tasa de mortalidad por homicidios total por grado de rezago social. B. Tasa de mortalidad por homicidios de hombres por grado de rezago social. C. Tasa de mortalidad por homicidios de mujeres por grado de 
rezago social. D. Brechas absolutas en la tasa de mortalidad por homicidios (diferencia en la tasa de homicidios entre el grupo de municipios de muy bajo rezago social y el grupo de municipios de muy alto rezago 
social) total, de hombres y de mujeres.
Fuente: elaboración de los autores con los datos de defunciones del INEGI, población de Conapo y rezago social de Coneval
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partir de transferencias de recursos y la realización de obras en 
las comunidades (10), lo que ha promovido entre la población, 
en particular entre los varones jóvenes con limitadas oportu-
nidades sociales, políticas y laborales, considerar al crimen 
organizado como una alternativa de vida dado que los medios 
legales les resulta poco accesibles (10, 27).

En estudios previos se ha señalado que la mortalidad por 
homicidios se asocia a factores estructurales, presentándose 
tasas más elevadas entre la población en condiciones de vul-
nerabilidad social tales como, en situación de pobreza, mayor 
desempleo, acceso limitado a servicios de educación, entre 
otros aspectos (12,24). En este estudio encontramos que en el 
periodo analizado el peso relativo de estos aspectos estruc-
turales parece haberse modificado, al extenderse la violencia 
asociada a la delincuencia organizada y la respuesta guberna-
mental a la misma por todo el territorio nacional. El incremento 
absoluto en las tasas de mortalidad por homicidio tanto para el 
país como para las entidades muestra esta dinámica cambiante 
en cuanto al peso de estos factores en el nivel agregado, dis-
minuyendo la relación entre la magnitud de la mortalidad por 
homicidios y el rezago social municipal. (11).

Por otra parte, en tanto que el incremento ocurre principal-
mente a expensas de las tasas en hombres, es notorio el mayor 
crecimiento relativo en las defunciones por homicidios entre las 
mujeres. El rápido crecimiento en la tasa de feminicidios implica 
factores adicionales, particularmente la violencia intrafamiliar, 
así como la deserción escolar, las redes de apoyo familiares, y los 
retos para garantizar una adecuada convivencia social (12,16,24), 
lo que resalta la importancia tanto de abordar las causas que 
difieren entre sexos, como en enfocar en elementos estructurales 
relevantes, en particular el modelo social patriarcal (28).

Como se mencionó anteriormente, en tanto que las brechas 
absolutas entre municipios ordenados por rezago social en 
cuanto a la tasa de mortalidad por homicidios disminuyeron, la 
brecha geográfica entre entidades se amplió. Estas diferencias 

regionales indican dinámicas locales de violencia que han sido 
documentadas previamente (29).

Este estudio tiene ciertas limitaciones que deben de ser 
explicitadas. En primera instancia, al tratarse de un análi-
sis agregado, no se incluyen características individuales que 
podrían ser relevantes para las desigualdades en la mortalidad 
por homicidios como el nivel socioeconómico de las víctimas 
de homicidio, y la pertenencia a un grupo étnico o a un grupo 
minoritario. Por otra parte, es posible que existan subregistro en 
las defunciones por homicidios. No obstante, estas limitaciones 
no modifican los hallazgos reportados en cuanto a las diferen-
cias entre municipios.

En conclusión el presente análisis documentó incrementos 
en las tasas de mortalidad en la gran mayoría de los 32 esta-
dos de la República Mexicana en el periodo 2000 a 2021 tanto 
para hombres como para mujeres, con una importante hetero-
geneidad entre entidades (diferencias regionales) y con niveles 
absolutos mayores entre hombres, pero un incremento relativo 
mayor entre mujeres.

Al considerar el rezago social, se observó una reducción en 
las brechas absolutas en las defunciones por homicidios entre 
los municipios de muy alto y muy bajo rezago social, debido a 
un incremento en la tasa en los municipios de muy bajo rezago 
social, es decir, reducción en la desigualdad por empeora-
miento del resultado. Esto resulta relevante en el campo de la 
salud pública pues las defunciones por violencia interpersonal 
tanto en México como en América Latina representan una de 
las principales causas de muerte y una de las principales causas 
de retroceso en la ganancia de esperanza de vida de las pobla-
ciones. Es clara la complejidad del reto para hacer frente a la 
mortalidad por homicidios; los factores estructurales ya no ope-
ran de una forma única al incrementarse la violencia de forma 
más generalizada en el país. Asimismo, en tanto que la morta-
lidad por homicidios es mayor entre hombres, el incremento 
entre mujeres es preocupante. Comprender los mecanismos de 

FIGURA 3: Relación entre la brecha absoluta de desigualdad y la tasa de homicidios a nivel general para el periodo 2000-2021.

Relación entre las tasas de homicidios con respecto a las brechas absolutas de desigualdad a nivel nacional para cada año del periodo 2000-2021.
Fuente: elaboración de los autores con los datos de defunciones del INEGI, población de Conapo y rezago social de Coneval
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la violencia y su presentación desigual entre poblaciones contri-
buye a informar políticas y acciones encaminadas a disminuir 
las causas de estos fenómenos. Hacer frente a la violencia homi-
cida requiere un abordaje integral que aborde explícitamente el 
sistema patriarcal como generador de violencia.
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Trend in inequities in homicides in Mexico, 2000–2021: longitudinal 
ecological study

ABSTRACT Objective. To document trends in inequity in homicide rates in Mexico for the period 2000–2021, at the state 
and national levels.

 Methods. An observational, longitudinal ecological study was conducted in which standardized homicide 
mortality rates were estimated, by municipality and sex. Municipalities were classified in five groups, accor-
ding to the Social Lag Index. The absolute inequality gap was obtained, as well as differences between groups 
with very high and very low social lag, for each year of the study period.

 Results. In the 32 states, an increase was observed in the rate of death by homicide, with higher rates among 
men but a greater relative increase among women (+127.86% vs. +110.03%). The absolute gap between 
municipalities with very high and very low social lag narrowed in the period, due to higher homicide rates in 
municipalities with low social lag and a modest reduction in municipalities with very high social lag.

 Conclusions. In Mexico, between 2000 and 2021, the absolute gap in deaths by homicide between municipa-
lities with very high and very low social lag declined due to higher homicide rates in municipalities with lower 
social lag. It is necessary to strengthen policies and actions aimed at addressing the social determinants of 
interpersonal violence.

Keywords Homicide; health inequities; violence; mortality; Mexico

Desigualdades nas taxas de homicídios do México no período de 2000 a 
2021: estudo ecológico longitudinal

RESUMO Objetivo. Documentar as tendências de desigualdade nas taxas de homicídio do México no período de 2000 
a 2021 em nível estadual e nacional.

 Métodos. Foi realizado um estudo ecológico observacional e longitudinal no qual se estimaram taxas padroni-
zadas de mortalidade por homicídio por município e sexo. Os municípios foram classificados em cinco grupos 
conforme o índice de defasagem social. Calculou-se a diferença absoluta de desigualdade como a diferença 
entre os grupos com defasagem social muito alta e muito baixa, para cada ano do período estudado.

 Resultados. Em todos os 32 municípios, observou-se aumento na taxa de mortalidade por homicídio; as taxas 
foram mais altas entre homens, embora o aumento relativo tenha sido maior entre as mulheres (variação per-
centual: 127,86% comparado a 110,03%). A diferença absoluta entre municípios com defasagem social muito 
alta e muito baixa diminuiu no período estudado devido ao aumento na taxa de mortalidade por homicídio nos 
municípios com defasagem social baixa e uma certa redução nos que tinham defasagem social muito alta.

 Conclusões. No México, entre 2000 e 2021, a diferença absoluta nas mortes por homicídio entre municí-
pios com defasagem social muito alta e muito baixa diminuiu devido ao aumento na taxa de homicídios nos 
municípios com uma menor defasagem social. É necessário reforçar políticas e iniciativas que abordam os 
determinantes sociais da violência interpessoal.

Palavras-chave Homicídio; iniquidades em saúde; violencia; mortalidade; México.
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