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En este documento se ofrece un panorama de los principales determinantes de la migración 
que se desprenden de los planteamientos teóricos internacionales más importantes sobre 
todo de índole económica. También se analizan algunos de los determinantes que indica la 
teoría para el caso de México, con base en información a nivel municipal.
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En años recientes a nivel mundial, el estudio de la migración1 ha cobrado mayor relevancia 

ella. Entre 1980 y 2010, el número de migrantes internacionales aumentó aceleradamente en 
más de 110 millones, es decir, registra un incremento de más de dos veces en ese período; 
llegando a un poco más de 214 millones de personas, lo que representa el 3.1% de la 
población mundial.

en muchos países, principalmente subdesarrollados, síntoma de su fuerte dinamismo. Por 
ejemplo, en 1990 las remesas hacia estos países sumaban 31 mil millones de dólares, 
alrededor de 66% de lo que actualmente reciben China y la India. Para el año 2000 habían 
alcanzado 81 mil millones de dólares y para 2009 se había multiplicado por cuatro veces, al 

la región que más ingresos por remesas percibe, y en ella México es el país con la mayor 
proporción de estos recursos.

mayor concentración de los migrantes en un número reducido de países, principalmente 
desarrollados. Por ejemplo, en 2010 siete países: Estados Unidos, Federación Rusa, 
Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Francia, Reino Unido y España concentraban a 47% de 
los migrantes internacionales, cuando una década previa, esta proporción era de 39%. Lo cuál 
muestra una percepción de los migrantes sobre los lugares en donde existen oportunidades 
de desarrollo laboral. Estas son algunas de las razones por las cuáles la migración ha 
despertado un creciente interés de académicos, políticos, organismos internacionales, medios 
de comunicación, entre otros, no sólo para conocer con mayor profundidad este interesante 
fenómeno social y sus determinantes, sino también sus implicaciones en términos económicos 
y de políticas públicas.

Dada su complejidad, actualmente no se tiene una única teoría económica o de alguna 
otra ciencia social que explique todas las facetas de la migración; pero existen diferentes 
aproximaciones analíticas que tratan de explicar sus características esenciales. En ese 
contexto, este documento tiene como objetivo el ofrecer un panorama de los principales 
determinantes de la migración que se desprenden de los planteamientos teóricos 
internacionales más importantes, sobre todo de índole económica. Además, se analiza si 
algunos de los determinantes que indica la teoría están presentes en el caso de México.

Los factores económicos son el determinante principal de la migración
Desde los primeros estudios se planteaba que la razón fundamental de la migración es 
económica, tal como lo señaló Ravenstein (1889) en su documento pionero: “Las Leyes de 
la migraciones”. Además, se argumentaba que la mayoría de los migrantes son adultos, que 
recorren grandes distancias, que generalmente van del campo hacia los grandes centros 
industriales y comerciales, y que la migración está claramente correlacionada con el desarrollo 
económico, el progreso de la tecnología y del transporte.

Los determinantes de la migración y factores de la 
expulsión de la migración mexicana hacia el exterior, 
evidencia municipal

1 La migración emigración inmigración
respecto al lugar de destino.
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Entre los primeros marcos analíticos más formales para entender el fenómeno migratorio 
se cuenta con el modelo clásico de Harris y Todaro (1970); una de sus aportaciones fue 
explicar por qué aún con elevadas tasas de desempleo una región puede atraer migrantes. 
En este modelo se analizan las decisiones de migración de un sector hacia otro; la motivación 

ingreso esperado entre los dos sectores. En consecuencia, es posible, por ejemplo, explicar 
la tradicional migración rural a zonas urbanas, aún con alto desempleo urbano, si ahí el 
ingreso esperado es mayor. De acuerdo con los resultados de este modelo, la eliminación de 
los diferenciales salariales entre sectores tenderá a reducir la migración.

Algunas extensiones del modelo de Harris y Todaro incorporan un enfoque de capital 
humano. Se parte del supuesto de que los individuos son por naturaleza diferentes entre sí, 
tanto en términos de habilidades personales, como conocimiento, capacidad de adaptación, 
educación, etc., como por supuesto por sus características físicas, como edad, sexo, etc., Estas 
diferentes características llevarían a distintos ingresos esperados. Por tanto, las diferencias 
en los retornos a la inversión en capital humano pueden explicar la heterogeneidad en las 
propensiones a emigrar. Con base en la estructura de los mercados laborales y las políticas 

(De Haas, 2008).

una combinación de ambos. En las zonas de origen predominan los factores de expulsión 
(“push factors”) y en las zonas de destino los de atracción (“pull factors”). Los factores de 
expulsión determinan un estado de incapacidad del entorno para satisfacer las necesidades 
de todos los miembros de la región; los factores de atracción ofrecen al potencial emigrante 
la posibilidad de encontrar en el lugar de destino un mayor grado de satisfacción a sus 
necesidades insatisfechas o aspiraciones (Arango, 1985).

políticos, discriminación, degradación ambiental, entre otros, se consideran causas comunes 
de la migración; sin embargo, factores expulsores como malas condiciones ambientales o alta 
densidad poblacional pueden tener un menor peso relativo que los económicos. En general, 
la población se mueve de zonas con baja densidad poblacional hacia regiones con alta 
densidad poblacional, y con relativamente mayor degradación ambiental, pero que ofrecen 

Cuadro 1 

Migrantes internacionales a nivel mundial por región de destino (Miles)
Mundo Regiones más desarrolladas Regiones menos desarrolladas

1990 155 518 82 355 73 163

1995 165 969 94 123 71 845

2000 178 499 104 434 74 065

2005 195 245 117 188 78 057

2010 213 944 127 711 86 232
Fuente: División de población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

Cuadro 2 

Ingresos por remesas Millones de dólares
1970 1980 1990 2000 2010e

Mundo  2,050  36,696  68,384 131,501 440,077

Países en vías de desarrollo  406  17,766  30,874  81,253 325,466
e: estimado 
Fuente: Banco Mundial
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mejores oportunidades económicas y sociales en términos de empleo, educación, salud, y 
seguridad. En años recientes el cambio climático es un factor que incentiva el desplazamiento 
de personas en ciertas regiones y a largo plazo será un factor que cobre mayor relevancia. 

que incentiven a algunos a dejar sus lugares de origen sin tener efecto en otros. Así, cada 
persona tenderá a ponderar en forma distinta los factores de expulsión o de atracción y en 
consecuencia a guiar sus decisiones. Por ejemplo, Schlottmann y Herzog (1981) encuentran 
que la educación y la edad son de las características más importantes que determinan la 
migración inicial y la migración repetitiva, y que el desempleo puede hacer que el efecto de la 

Para Piore (1979) la migración es generada por una demanda permanente de fuerza laboral, 
inherente a la estructura económica y al desarrollo de las naciones, lo que sugiere que la 
migración se origina principalmente por los factores de atracción en las regiones receptoras. 
Al respecto, resultados de BBVA muestran que uno de los determinantes principales de la 

demanda de empleo en este último país, además de los diferenciales de ingreso.

A pesar sus bondades y solidez, los modelos de expulsión-atracción comúnmente no explican 
el retorno de los migrantes y la ocurrencia simultánea de emigración e inmigración en una 

los lugares de destino y origen; es decir, son modelos estáticos que se centran en factores 
externos que causan la migración (De Haas, 2008). Esto ha hecho necesario ampliar el 
enfoque de análisis y buscar nuevas explicaciones para la migración.

El desarrollo económico y las redes sociales como facilitadores de la migración
La confrontación entre factores de atracción y expulsión ha dado origen a la “nueva economía 
de la migración”, que argumenta que la decisión de migrar no es individual sino familiar, y se 
considera como parte de una estrategia para enfrentar obstáculos a la movilidad social familiar, 
como los problemas de acceso al crédito.3 Según este enfoque, el desarrollo económico de las 
economías que envían migrantes no necesariamente reduce las presiones por la migración. 
Existen incentivos adicionales para que las familias participen en actividades tanto en el lugar 
de destino, como en el de origen. Por ello, un incremento en los retornos en esas actividades 
puede hacer más atractiva la emigración como un medio para superar las restricciones de 
capital y riesgo que se enfrentaban en un principio en el lugar de origen (Massey, et.al. 1993). 

de sus miembros laborando en la economía local y enviando a otros a mercados laborales 
externos. Los teóricos de la nueva economía de la migración argumentan que las familias 
también envían trabajadores al extranjero para reducir su privación relativa (entendida como 
desigualdad de oportunidades de desarrollo) comparada con algunos grupos de referencia. 
En este sentido Stark y Taylor (1989), a partir de una muestra de hogares rurales mexicanos 
encuentran que el ingreso relativo es más importante que el absoluto en las decisiones de 
emigrar a otro país.

Una vez que las regiones de origen y destino se vinculan a través de las personas se crean las 

que conectan a los migrantes, migrantes previos, y no migrantes en áreas de origen y destino 

1 Revisar Situación Migración México en su edición de noviembre de 2010.
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007
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especie de capital social que las personas utilizan para tener acceso a empleo fuera de su 
lugar de origen (Massey, et. al., 1993). 

Las redes sociales incrementan la probabilidad de migrar ya que reducen los costos y riesgos 
en los movimientos y pueden incrementar los retornos esperados. Aquellos con experiencia 
migratoria pueden informar a los migrantes potenciales sobre las condiciones del lugar de 
destino, los costos y las formas de traslado, los empleos disponibles y los ingresos potenciales. 
Por tanto, es más probable que emigren más personas en una comunidad donde otras lo 
han hecho y han transmitido su experiencia, que en comunidades donde la migración es 
menos frecuente. A medida que crecen las redes sociales y se acumula mayor experiencia 
migratoria, la migración se vuelve progresivamente menos selectiva y se esparce de los 
sectores socioeconómicos medios a los más bajos (Massey, et. al., 1993). 

Algunos estudios muestran que el desarrollo económico y los diferenciales salariales 
decrecientes en los lugares de destino tienden a generar un efecto en forma de “U” invertida 
sobre la emigración (De Haas, 2008). Es decir, la emigración se incrementa en las primeras 
fases del desarrollo y posteriormente muestra un comportamiento decreciente. Así, en las 
etapas más avanzadas del desarrollo económico y social las regiones tienden a transformarse 
de exportadoras netas de trabajo a importadoras netas. Esto es lo que ha sucedido con 
países europeos como España, Italia, Grecia y Portugal; y con países asiáticos como Malasia, 
Taiwán, y Corea del Sur. Países como Turquía, Túnez y México se encuentran en proceso de 
transformación hacia este modelo de referencia (De Haas, 2005).

Hispanos en Arizona (Población de 16 años y más) (Miles)
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Fuente: De Haas (2008)

Lo anterior parece sugerir que no son los hogares más pobres los que pueden emigrar; se 
requiere cierto nivel económico para poder hacerlo. Para De Hass (2005) es raro que los 
más pobres sean los que emigren. En el caso de México, según datos del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2007) se puede encontrar una correlación positiva entre 
el ingreso promedio y la probabilidad de migrar. Sin embargo, aunque esta vinculación existe 
para todos los segmentos de ingresos, es mayor en los estratos de ingresos intermedios 
(entre 10 y 15 mil pesos trimestrales de 2002), de manera que los hogares más pobres y los 
más ricos muestran menores probabilidades de tener un migrante. 

De acuerdo con Massey (1988) la primera fase de la migración es rural a urbana; pero el 
desarrollo es discontinuo en el tiempo y en el espacio, y cuando los trabajadores desplazados 
no pueden encontrar trabajo en las ciudades de su propio país, emigran hacia el exterior. 
La infraestructura de comunicación y transporte también sirve para apoyar la migración 
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internacional, usualmente hacia las economías con las que se han desarrollado nexos 
económicos.

La migración se alimenta a ella misma porque los primeros migrantes a través de las redes 
sociales proveen una estructura que facilita el movimiento y reduce el riesgo para los 
siguientes migrantes y con ello disminuyen los costos de la migración. Así se pueden producir 
dos resultados contradictorios; en el corto plazo las remesas pueden favorecer el desarrollo 
económico de las comunidades al estimular la inversión y el consumo; por el contrario, si la 
reducción en los costos de la migración es considerable, se puede generar según Portes 
(2007), en ausencia de fuerzas de contrapeso, un severo despoblamiento de las regiones 
y pueblos de origen, lo que a la larga conduciría a una reducción en las remesas y no se 
generaría una expansión en la demanda y en consecuencia en el desarrollo del lugar de origen. 
Cabe señalar que en México, algunos municipios ya presentan despoblamiento; durante el 
último periodo intercensal, un tercio de los municipios presentó, en diferentes grados, pérdida 
poblacional. Lo que podría mostrar cierta evidencia a favor de esta hipótesis. 

Sin embargo, cabe preguntar: ¿cuál de los dos efectos puede predominar? La respuesta, 
parece depender de la intervención del gobierno y del carácter mismo de la migración. De 
acuerdo con Portes (2007) los programas gubernamentales efectivos, manifestados en 
obras públicas, subsidios y apoyos a las actividades productivas, y el lanzamiento directo 
de empresas generadoras de empleo pueden motivar a los adultos a permanecer y trabajar, 

de los migrantes se usen productivamente. Si la migración tiene un carácter cíclico, es decir, 
si se compone por personas que viajan al extranjero y regresan después de acumular ciertos 
ahorros, es probable que los efectos anteriores se materialicen. Por el contrario, si son familias 
enteras las que viajan y migran, los incentivos a regresar y enviar remesas se reducen, con lo 
que los posibles efectos de las remesas sobre las comunidades de origen disminuyen. 

Las redes sociales en el proceso migratorio

Fuente: BBVA Research
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Evidencia municipal de factores de expulsión en el caso de México
Hasta ahora se han expuesto desde el punto de vista teórico, los factores que explican 
los movimientos migratorios. Partiendo de esa referencia, el objetivo de este apartado es 
mostrar evidencia para el caso de México de la existencia de esos factores de expulsión a 
nivel municipal. Para ello, utilizamos los datos censales del 2000; año en que había 2,443 
municipios en el país, de los cuales 20% presentaba un grado de intensidad migratoria alto o 
muy alto, concentrados principalmente en los estados de Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, y Zacatecas. 
Además, como complemento de información utilizamos el índice de intensidad migratoria del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), que considera tres modalidades: emigrantes a 
EEUU, migrantes circulares y migrantes de retorno, así como recepción estatal y municipal 
de remesas.

Carencia de empleo: un importante factor de expulsión
Desde los 80’s la economía mexicana ha mostrado una generación de empleos inferior a las 
dinámicas poblacionales. La proporción de la PEA que es remunerada ha tendido a decrecer; 
de niveles cercanos a 95% en la década de los 70’s a sólo 80% en la última década; ante 
la falta de empleos se pueden presentar dos alternativas: el subempleo o la emigración. La 

México: Población Económicamente Activa y Empleos Remunerados (Millones)
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Fuente: BBVA Research con cifras de INEGI

De acuerdo con la cifras del módulo sobre migración de la Encuesta Nacional de Empleo 
de 20024, la principal causa de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos es por 
cuestiones laborales, con 84% de los casos. Comparando los índices de intensidad migratoria 
con la proporción de la población ocupada municipal con ingreso de hasta 2 salarios mínimos, 
se observa que la mayor emigración se presenta en municipios donde las condiciones de 
empleo, medidas por el ingreso, tienden a ser medias o bajas, aunque en los municipios 
donde cerca del 100% de la población ocupada recibe menos de 2 salarios mínimos, los 
niveles de emigración suelen ser prácticamente nulos, una situación similar se observa 
cuando las condiciones de empleo parecen ser las mejores.

4 De las Encuestas de empleo del INEGI, la de 2002 es la que incluye un módulo de migración.
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Condición de empleo frente a migración municipal, 2000
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Fuente: BBVA Research con cifras de CONAPO

¿Es la densidad poblacional un factor que incentiva la emigración?
La densidad poblacional es un factor que en ocasiones incentiva a que la población emigre. Sin 

De los 492 municipios mexicanos con alta o muy alta emigración, 75% tiene una población 
inferior a 20 mil habitantes, y el 17% una población entre 20 y 50 mil personas; es decir la 
emigración internacional mexicana, proviene de zonas urbanas con baja densidad poblacional 
y en muchos casos predominantemente rural. 

La escolaridad y los ingresos parecen afectar en el mismo sentido la emigración

nivel de ingreso y de preparación para que la población cuente con elementos mínimos 

positiva entre educación e ingresos de la población; a mayor capital humano aumentan las 
posibilidades de percibir mayores ingresos. Ambas variables, de acuerdo con diferentes 
modelos teóricos tienen efectos en la emigración. Al comparar dichos indicadores a nivel 
municipal, se encuentra que la emigración es nula en donde en promedio se presentan los 
menores niveles de escolaridad y los menores niveles de ingreso per cápita. Además, cuando 
la escolaridad y los ingresos tienden a aumentar también se presenta una mayor emigración, 
hasta que llega un momento en donde se tiende a estabilizar e incluso caer. Por tanto, la 
evidencia municipal en México muestra que la escolaridad y los ingresos parecen afectar 
en el mismo sentido a la emigración, probablemente, estimulándola en niveles intermedios y 
desincentivándola cuando la educación y los ingresos son elevados.
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Migración frente a escolaridad e ingreso 
per cápita a nivel municipal, año 2000
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Fuente: BBVA Research con cifras de CONAPO y PNUD

La mayor emigración no proviene de los municipios con mayor Pobreza
Para medir la pobreza en México se utilizan tres líneas: alimentaria (extrema), de capacidades 
(media), y de patrimonio (moderada). Los municipios que tienen tasas de pobreza superiores a 
50% representan 42% en pobreza alimentaria y 78% en pobreza patrimonial. Comparando las 
tasas de pobreza de los municipios con sus niveles de migración se observa que esta última 
no se presenta principalmente en los municipios más pobres ni en los de más baja incidencia 
de pobreza y que tiende a concentrarse en los de pobreza media. Todos los municipios (93) 
con nula emigración tienen como característica muy altos niveles de pobreza; de ellos 85% 
tienen tasas de pobreza patrimonial superiores a 80%. Por tanto, aunque la pobreza puede 
ser un factor que motiva la emigración, sus efectos parecen ser menores en condiciones 
extremas.

Pobreza de capacidades frente a 
migración a nivel municipal, año 2000
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La emigración parece aumentar con el desarrollo de los municipios hasta cierto nivel
Un índice que engloba indicadores socioeconómicos relacionados con la educación; 
características de la vivienda, de la población y el empleo es el de marginación que realiza 
el CONAPO. Este índice muestra el grado de desarrollo económico de los municipios. Con 
base en ese indicador, 51% de los municipios mexicanos presenta un grado alto o muy alto de 
marginación, y 28% tiene marginación baja o muy baja. De los 93 municipios con emigración 
nula, 91 tienen grado de marginación alto o muy alto, lo que es consistente con los resultados 
mostrados anteriormente sobre pobreza.

Comparando los índices de intensidad migratoria y marginación se observa que los mayores 
niveles de emigración no se presentan ni en los municipios de mayor marginación ni en 
los más desarrollados y que tienden a concentrarse en los niveles medios. Este resultado 
parece mostrar evidencia en favor de los modelos teóricos que señalan que la emigración se 
incrementa en las primeras fases del desarrollo y posteriormente decrece.

Marginación frente a migración municipal en México, año 2000 (ïndices)
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Fuente: BBVA Research con cifras de CONAPO

municipios de México son principalmente económicos
Diversos factores socioeconómicos, tanto en las regiones de origen como en las de destino, 
motivan la migración y pueden operar de forma simultánea; pero dadas las características 
particulares de los individuos, e incluso familiares pueden tener efectos distintos. Para que 
la migración ocurra se deben conjuntar diferentes elementos que determinan la percepción 
sobre el bienestar en el lugar de origen y en el de destino, además de la capacidad y la 
propensión de emigrar. Lo cuál constituye un proceso dinámico. Aunque las comunidades se 
van adaptando a los cambios del entorno, realizan en forma frecuente una valoración y con 

Los económicos son los factores que habitualmente tienen el mayor peso dentro de los 
determinantes de la migración. En general, las poblaciones se desplazan para mejorar su 
nivel de vida, para ello el capital humano, el material, y el social son elementos importantes, 
que pueden facilitar o detener el proceso. En primer lugar los migrantes tienden a desplazarse 

La migración conlleva costos y riesgos, que en ocasiones para los más pobres es complicado 
asumir, por lo que es necesario cierto nivel de ingresos para poder emigrar. La existencia y el 
uso de ciertas redes sociales pueden reducir estos costos e incrementar el retorno esperado. 
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El desarrollo afecta a la migración y a su vez la migración afecta al desarrollo, es un camino 
de doble vía. La retroalimentación depende entre otros factores de los siguientes: 

incentivos para enviar remesas disminuyen, y en consecuencia la retroalimentación se 
restringe; si los migrantes regresan después de acumular ahorros es probable que sí haya un 
impacto en el desarrollo del lugar de origen.

posteriores y así reducir los costos y riesgos de la migración, lo que a su vez puede motivar 

sin embargo, cuando la reducción en los costos es tal que familias completas dejan sus 
comunidades, los posibles efectos de la migración en el desarrollo tienden a desaparecer. 

sector laboral de otros países acumulan experiencias, que en mayor o menor medida, si 

mismas.

adecuadas condiciones económicas y políticas puede constituir un lugar de atracción para los 
migrantes. En las etapas iniciales del desarrollo económico la migración parece incrementarse 
y una vez que se logra cierto desarrollo tiende a decrecer. Incluso en etapas más maduras 
una región puede constituir un destino para los migrantes.

en crear las condiciones que potencien el impacto de la migración en el desarrollo, por 
ejemplo proponiendo políticas públicas que promuevan, apoyen y complementen un uso más 

comunidades.

La migración mexicana hacia el exterior es predominantemente rural. Los factores que, desde 
los lugares de origen, la incentivan son principalmente económicos. Entre ellos se encuentran 
la falta de empleo, la escolaridad y los ingresos, la marginación y la pobreza. Sin, embargo el 
efecto de estos factores sobre la emigración no parece ser lineal. Los municipios mexicanos 
que presentan emigración nula son los más pobres, de menor nivel educativo e ingresos 
per cápita promedio, y de mayor marginación del país. Los mayores niveles de emigración 
tienden a concentrarse en municipios con grados medios de desarrollo. Así, los resultados 
que aquí se presentan parecen sugerir, que cuando los municipios mexicanos comienzan 
a desarrollarse la emigración tiende a aumentar y una vez que alcanzan cierto nivel de 
desarrollo, la emigración tiende a disminuir.
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