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Resumen

La migración es un fenómeno asociado a la búsqueda de una mejor calidad de 
vida. Esta genera presiones sobre sus regiones de destino, pero puede beneficiar a 
sus regiones de origen debido a la conexión que preservan con ellas los migrantes. 
En esta investigación se estudiaron las causas de la migración interna de México 
entre 1980 y 2020, y se revisó si sus efectos contribuyeron en alguna forma a la 
convergencia económica, es decir, a un mismo grado de desarrollo económico 
entre las diferentes regiones del país. Se encontró evidencia de que la migración 
tiende a obedecer factores económicos en la mayoría de las regiones, y que la con-
vergencia económica en el país es influenciada ligeramente por la migración, pero 
también se encontró que pudieran existir otros factores que tienen un mayor efec-
to sobre este proceso, y se recomienda ser estos estudiados de manera posterior.
Palabras clave: Migración interna; Convergencia económica; Deprivación relati-
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Introducción1

La migración, asociada a la búsqueda de mejores oportunida-
des de vida, es un tema relevante a nivel global debido a los efectos 
que tiene sobre las comunidades a las que involucra. La migración 
en México suele asociarse con la predicción neoclásica estándar 
donde las comunidades más marginadas del país parecen migrar 
cada vez más hacia las grandes ciudades o hacia los Estados Uni-
dos; y en la frontera norte de México aún más debido a su proxi-
midad con el país vecino, o a sus mayores niveles de actividad eco-
nómica donde se ofrecen trabajos industriales de varios tipos. Pero 
este tema es bastante amplio y requiere de estudios, como éste, con 
enfoques particulares.

Actualmente, la migración en México ya no solo ocurre desde 
áreas rurales hacia áreas urbanas, sino que también ocurre a gran 
escala de una ciudad a otra, y, por otro lado, la frontera norte ha 
dejado de ser el principal foco de atracción migrante a nivel nacio-
nal. A su vez, los flujos migratorios desde México hacia Estados 
Unidos han disminuido en términos relativos, haciendo importan-
te estudiar la migración interna, sus causas, efectos y sus motivos 
para intentar preparar a las diversas regiones de México para estos 
cambios de población y lo que ellos conllevan. Por ello, este estudio 
se enfoca únicamente en la migración interna de México, y no la 
migración hacia el extranjero, que ya ha sido ampliamente estudia-
da por otros autores.

1  Investigación basada en el documento titulado “Migración Interna y Conver-
gencia Económica en México (1980-2020) (Gómes Torres, 2021), para el Taller de Investi-
gación Económica ICSA UACJ. Se agradecen los comentarios y sugerencias del Dr. Javier 
Martínez Romero, Dra. Lourdes Ampudia Rueda, Dra. Cely Celene Ronquillo Chávez, y el 
apoyo del coordinador del programa Ramsés Jiménez Castañeda en este proyecto.
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Ya que la migración es una estrategia de algunas familias para 
generar mayores ingresos a nivel hogar, se piensa que la migración 
podría contribuir a la disminución de las diferencias económicas 
entre diversas regiones del país, si esta se origina desde regiones 
desfavorecidas y tiene por destino a los grandes centros urbanos o 
industriales del país.

El objetivo de esta investigación es entender algunos de los 
factores que motivaron la migración en el periodo de estudio, y ver 
si esta ha contribuido al proceso convergencia económica entre las 
entidades más y menos favorecidas del país. El estudio se divide en 
un apartado de antecedentes, donde se resume brevemente la ten-
dencia migratoria nacional más reciente; definiciones de los con-
ceptos de estudio, donde se detallan los enfoques teóricos y otros 
hallazgos que le dieron forma al estudio; definición de modelos, 
donde se explica el modelo econométrico con el que se analizaron 
los datos; resultados, para resumir los hallazgos del modelo; discu-
sión, donde se habla brevemente de los posibles significados de los 
resultados; y finalmente la conclusión del estudio.

Migración reciente en México

Las tendencias de migración en México han cambiado en 
años recientes. Típicamente, esta se asociaba con dos patrones, 
el de la migración rural-urbana y el de la migración con rumbo a 
la frontera norte del país, ambos asociados con un mejor nivel de 
actividad económica en las regiones de destino. Sin embargo, en 
2013 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) reportó que 
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los flujos migratorios internos del país comenzaron a concentrarse 
en otras áreas por motivaciones distintas.

Aquellos municipios situados al norte del país dejaron de ser 
los principales focos de atracción migrante entre los años 2000 y 
2010, según explican Viramontes, Vázquez y Ramírez (2013) en 
este reporte de CONAPO. Ellos explican además que la migración 
rural-urbana ha perdido fuerza, y en su lugar la migración urba-
na-urbana se marca como el principal factor que marca la tenden-
cia migratoria actual.

Dentro del mismo reporte, los autores mencionan que en el 
mismo periodo aumentó de manera sólida la migración hacia las 
regiones Occidente, Centro y Sureste del país, que antes eran tí-
picamente asociadas con expulsión de migrantes. Sus hallazgos se 
resumen a continuación en el gráfico 1.

Gráfico1. Mapa 1 y Mapa 2 –Tasas de migración por municipio de 1995 
a 2010.

Fuente: CONAPO
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El volumen de población que migra de su entidad natal tam-
bién ha incrementado, según lo reportado por Vega y Villalobos 
(2013) para este mismo estudio de CONAPO, quienes concluyendo 
que la dinámica de migración reciente, de carácter urbano-urbano, 
sigue una lógica distinta a la migración rural-urbana ocurrida en 
las décadas anteriores a 1980. Agregan que la migración reciente 
estar mejor explicada por características económicas, sociales, cul-
turales y demográficas de cada región del país.

Por todo lo anterior, uno de los objetivos de este estudio es 
encontrar los factores que motivaron la migración interna en Mé-
xico desde 1980 hasta 2020. Llama la atención el cambio detectado 
por CONAPO, pues indica que las regiones más económicamente 
activas del país ahora son los principales expulsores de migrantes, 
y las regiones menos favorecidas son las que ven una mayor recep-
ción de estos flujos.

Motivado por este hallazgo, se buscó también si ha existido 
un proceso de convergencia económica en el país que hubiera dado 
paso a este cambio en la tendencia migratoria, y ver si este proceso 
se relaciona precisamente con los flujos migratorios experimenta-
dos a lo largo del país, a factores económicos, o a otros factores no 
cuantificados aquí.

Definiciones

Migración

García Amador (2014, pp. 9-18) define la migración como “el 
movimiento de residencia temporal o permanente que realizan los 
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individuos al atravesar un límite geográfico (político-administrati-
vo)”. Otra definición nos la presenta Ochoa Lupián (2012, pp. 19-
27), describiéndola como: “los movimientos de población sean cual 
fueren su tamaño, su composición o sus causas”. Incluyen migra-
ción de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y 
migrantes económicos.

La migración está asociada a la búsqueda de mejores niveles 
de vida, pero sin importar el motivo por el que ocurre, o por cuanto 
tiempo, la llegada de nuevos habitantes a cualquier localidad gene-
ra presión sobre sus gobiernos. Estos deben proveer infraestruc-
tura para proveer de vivienda a sus nuevos integrantes, fomentar 
la creación de trabajos para que se puedan generar sus propios 
ingresos, y ajustar sus planes de manejo de recursos para poder 
proveerle servicios básicos a toda la población, tanto reciente como 
anterior.

La salida de migrantes de alguna comunidad alivia dichas pre-
siones en las zonas de salida, que suele darse en primer lugar debi-
do a problemas como la falta de empleo u otras carencias, las cuales 
se consideran factores de expulsión según lo explican Varela Lla-
mas, Ocegueda Hernández, y Castillo Ponce (2017). Sin embargo, 
esta emigración también debería ser una señal para los gobiernos 
locales de dichas comunidades de que es necesario implementar 
políticas que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.

Motivos para migrar

De acuerdo con García Amador, los flujos migratorios se de-
ben a una distribución desigual de capital y trabajo. En algunos 
lugares, la escasez de trabajo frente al capital hace que el salario sea 
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elevado, mientras que en otros sucede lo contrario. Los trabajado-
res en lugares donde el salario es bajo migraran hacia los lugares 
con salario elevado, y en teoría, se espera que con esto diferencias 
salariales desaparezcan eventualmente, poniendo fin a la migra-
ción.

El enfoque anterior da otro motivo para realizar un análisis 
de convergencia, pero solo caracteriza a la migración como un mo-
vimiento de mano de obra. Más allá de los salarios, existen moti-
vaciones individuales que llevan a las personas a tomar la decisión 
de migrar.

La Nueva Economía de la Migración es un enfoque reciente, 
que considera a la migración como una decisión tomada a nivel 
vivienda y no a nivel individual. Winters, de Janvry, y Sadoulet 
(2001) explican que los hogares, como unidad económica, deciden 
si uno de sus integrantes debería migrar o no. Esto sirve como es-
trategia para generar mayores ingresos y mitigar los riesgos presen-
tes en sus comunidades debido a ausencia de estructuras financie-
ras eficientes.

Harris y Todaro (1970), los mayores exponentes neoclásicos 
en materia de migración, agregan que la migración de un integran-
te de la familia aumenta el bienestar total del hogar debido a la 
transferencia de bienes manufactureros adquiridos en su lugar de 
destino. La transferencia de salarios también contribuye al aumen-
to de la riqueza familiar, y a partir de estos ingresos adicionales es 
que una familia comienza a tener acceso a más y mejores bienes 
de los que tendría de no haber enviado a uno de sus miembros a 
otro destino. Esto aumenta el bienestar de un hogar, y conforme el 
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proceso se repite en una comunidad, también se eleva el bienestar 
de la comunidad.

García Amador reconoce que las disparidades salariales por sí 
mismas no explican la migración, pues esta teoría no puede iden-
tificar por qué las personas prefieren un destino sobre otro cuan-
do dichos destinos tienen estructuras económicas similares. Para 
el caso de México, Quinn (2006) encuentra una respuesta a estas 
preferencias con el enfoque de la Deprivación Relativa.

La deprivación relativa ocurre cuando hay miembros en una 
comunidad que cuentan con bienes en una menor escala que el es-
tándar comunitario. Bienes tales como calidad de la vivienda, bie-
nes durables (electrodomésticos), agua potable, acceso a parques 
públicos, a servicios de salud, bancos, y hospitales en la comuni-
dad, entre otros, son factores significativos al tomar la decisión de 
migrar hacia otra comunidad.

Quinn encuentra que la deprivación relativa explica mejor la 
migración interna de México que los factores meramente econó-
micos, los cuales explican mejor la migración hacia Estados Uni-
dos. En México, las comunidades que tenían bienes en una menor 
escala que el estándar comunitario fueron enviaron a un mayor nú-
mero de migrantes a otras localidades dentro de este mismo país.

Destaca también el hallazgo de Quinn sobre el nivel educativo 
de la población. En su estudio, encontró que entre mayor es el ni-
vel educativo de las personas en México, mayor es su probabilidad 
de migrar hacia otras partes del interior del país, mientras que a 
menor nivel educativo es más probable que migren hacia Estados 
Unidos.
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Convergencia Económica

Con su Teoría de la convergencia económica, Solow (1956) 
explica que regiones con distintos niveles de crecimiento econó-
mico eventualmente llegarán al mismo grado de desarrollo si se 
permite la libre movilidad de factores productivos entre ellos, pues 
las regiones de bajo desarrollo crecen con mayor velocidad que las 
de alto desarrollo gracias al intercambio de factores productivos. 
La predicción de esta teoría es que los ingresos per cápita se iguala-
rán a largo plazo. Para este trabajo, se entenderá que la migración 
también es, de cierto modo, un desplazamiento del factor trabajo a 
través del territorio nacional, ya que migrar también implica con-
seguir algún empleo en su lugar de destino.

No se ignora la controversia de la convergencia señalada por 
Romer (1994), según la cual no puede haber convergencia mientras 
las regiones analizadas no tengan el mismo grado de acceso a cam-
bios tecnológicos. En el caso de México, es bien sabido que existen 
diferencias pronunciadas a lo largo de su territorio nacional. Para 
atender esto como parte del estudio, se revisó el estudio de Sánchez 
et al. (2014), que realizaron una tipología regional de la capacidad 
de innovación en México.

Sánchez et al. definen en su estudio la innovación como “el 
proceso de mejora de las actividades productivas, a través de la 
combinación de los recursos y factores de producción, que permi-
tan incrementar la complejidad del sistema tecnológico dado y la 
productividad final.” Siguiendo esta definición, la tipología desa-
rrollada en estudio parece apropiada para diferenciar los distintos 
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niveles de acceso tecnológico de las regiones de México, y de esa 
forma no ignorar la controversia de Romer.

Su tipología analiza tres factores determinantes de la innova-
ción regional, que les permitió identificar estados cuya capacidad 
de innovación y estructura socioeconómica-productiva son muy 
similares. En sus resultados, encuentran 5 agrupaciones de estados, 
las cuales se muestran en el mapa a continuación.

Gráfico 2. Agrupaciones de Innovación en México.

Fuente: Sánchez et al. (2014)

Regiones de estudio

Partiendo del estudio de Sánchez, García y Mendoza, se quiso 
incorporar dentro del estudio una distinción por regiones, así que 
se utilizó la tipología elaborada por ellos para distinguir entre las 
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regiones del país que son económicamente favorables y aquellas 
que no lo son. Se simplificó su tipología de 5 agrupaciones a solo 
dos, de la forma que se muestra en el mapa a continuación.

Gráfico 3. Economías favorables de México

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de Sánchez, García y 
Mendoza (2014)

La idea de esta primera definición es poder distinguir entre 
los estados más y menos económicamente avanzados, como una 
primera distinción entre regiones que se aproxime a la conocida 
idea de Norte y Sur en el desarrollo económico mexicano. En la 
práctica, se espera que estas regiones vean una mayor entrada de 
migrantes debido al atractivo económico. Ya que el mapa anterior 
solo considera aspectos económicos sin dar importancia a la proxi-
midad geográfica o factores sociales, también se quiso incorporar 
un segundo mapa que responda a esta necesidad.
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Para ello, se recurre al mapa elaborado por Bassols Batalla 
(1994), quien hizo su separación de regiones económicas de Méxi-
co tomando en cuenta las diferencias geográficas y socioeconómi-
cas de los estados, y los agrupó de forma que todos los estados sean 
vecinos lo suficientemente parecidos.2 Con este análisis se pretende 
descubrir cuáles son las regiones más atractivas para los migrantes, 
y descubrir si cada grupo de estados tiene características únicas que 
los vuelvan más atractivos que otros. El mapa utilizado se presenta 
a continuación.

Gráfico 5. Regiones Económicas de México.

Fuente: Elaborado por Bassols Batalla (1994). Tomado del 
estudio de Carmona López et al. (2020)

Para el análisis de convergencia, se utilizará solamente el 
mapa de Economías Favorables, ya que nos dirá el efecto de esta 
diferencia sobre el proceso de convergencia, y la interpretación de 
las regiones del mapa 5 sería demasiado compleja para propósitos 

2  Otras clasificaciones geográficas en Vázquez-Guzmán (2011, pp. 330-333)
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del estudio. El modelo utilizado y las variables incorporadas en este 
se explican en la siguiente sección.

Definición de modelos

Los dos modelos que se utilizarán son paneles de datos con 
efectos aleatorios. Uno de ellos será para explicar la migración, y el 
otro para ver si ha habido convergencia económica en el periodo 
de estudio. La conveniencia del modelo es que permite analizar la 
información de cada variable incluida en el estudio a lo largo del 
tiempo. Estos serán micro paneles debido al gran número de indi-
viduos incluidos (32 estados) y las pocas observaciones temporales 
con las que se dispone (1980-2020, en cortes de 10 años).

Se eligió el modelo de efectos aleatorios para permitir que la 
variable constante capture los efectos de cualquier variable no in-
cluida en el modelo. El objetivo es saber si las variables incluidas 
en el modelo son suficientes para explicar la migración, o si hay 
variables no incluidas que expliquen mejor este proceso.

Todos los datos utilizados para el estudio se tomaron del Cen-
so de Población y Vivienda generado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Estos censos se publican cada 10 
años, por lo cual la información disponible es de corte transversal. 
De aquí pudieron encontrarse datos de migración, características 
económicas, educación, población y vivienda. También existen da-
tos de salud y bienes del hogar, pero no fueron incluidos debido a 
que no están disponibles para todos los años del estudio.
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Partiendo de que la deprivación relativa explicada por Quinn 
(2006) es la mejor explicación para la migración nacional, se in-
corporaron variables como las descritas en su estudio dentro del 
panel. En los cinco censos utilizados, los únicos datos que siempre 
estuvieron disponibles fueron los servicios en la vivienda, por lo 
que solo se incluyen los datos de viviendas con electricidad, con 
agua entubada, y con drenaje. A su vez, se incluirá una variable de 
educación para verificar el efecto positivo que esta tiene sobre la 
migración.

Por último, se incluye una variable dummy que representa a 
los estados que pertenecen a cada una de las regiones geográficas 
descritas en el apartado 3.3. Para no saturar el modelo de variables 
dummy, en su lugar se hicieron 9 regresiones para el panel de mi-
gración, donde en cada una se usó una variable dummy distinta. 
Se espera que los resultados sean los mismos en todas las variables 
excepto la geográfica.

El modelo de migración toma la forma siguiente:

Donde:

mig = Porcentaje de la población en el estado i que contaba 
como migrante reciente (5 años o menos) en el periodo t
elec = Porcentaje viviendas en el estado i que contaban con 
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servicio de electricidad en el periodo t
agua = Porcentaje viviendas en el estado i que contaban con 
agua entubada en el periodo t
dren = Porcentaje viviendas en el estado i que contaban con 
servicio de drenaje en el periodo t
ecol = Escolaridad promedio de la población del estado i en el 
periodo t
econ = Indicador de la actividad económica del estado i en el 
periodo t
PIBC = PIB per Cápita del estado i en el periodo t
Geo = Variable dummy, que representa la pertenencia de cada 
estado a cada región geográfica
β_t^i = Valor constante, que captura los efectos no represen-
tados por las demás variables
El modelo de convergencia toma una forma similar:

Donde:

 = diferencia del PIB per Cápita del periodo actual 
respecto al anterior
Fav = Regiones económicamente favorables 
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Resultados

Hallazgos del Panel de Migración

Todas las variables tienen el mismo efecto en las nueve regre-
siones sobre la decisión de migrar, excepto la variable geográfica, 
sugiriendo que cada tipo de región tiene su propia serie de incen-
tivos únicos que las vuelven atractivas para gente de otras partes 
del país.

Las variables que tienen un efecto positivo en la migración 
son la disponibilidad de agua entubada, el nivel promedio de esco-
laridad, el PIB per cápita, y el valor constante, que captura todos los 
efectos no incluidos en el modelo.

Las variables con efectos negativos en la migración son la dis-
ponibilidad de electricidad, la disponibilidad de drenaje en el ho-
gar, y el indicador de actividad económica estatal.

En todas las regresiones, la escolaridad promedio fue signi-
ficativa a partir del 95%, y el indicador de actividad económica 
siempre tuvo una significancia de 99%, mientras la disponibilidad 
de electricidad resultó insignificante en todos los casos, sugiriendo 
que no un factor determinante de la migración.

El PIB per cápita también fue significativo al 99% en la ma-
yoría de los casos, excepto en la Península de Yucatán, mientras la 
disponibilidad de agua y drenaje también fueron insignificantes en 
ocho de nueve casos, con la única excepción siendo la región Nor-
te. Ambos casos se discuten a fondo más adelante.
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Por lo anterior puede entenderse que, en la mayoría de los ca-
sos, las variables económicas de cada estado tienen efectos directos 
sobre las decisiones de los migrantes para cambiar de residencia 
dentro del país, mientras las variables de calidad de vivienda no son 
importantes a la hora de tomar esa decisión.

Los resultados se resumen en la Tabla 1, donde los asteriscos 
representan sus niveles de significancia (1 asterisco – 90%; 2 aste-
riscos – 95%; 3 asteriscos – 99%). El resto de los indicadores tienen 
distintos niveles de significancia en todas las regresiones y pueden 
dividirse en cinco casos, que se explican a continuación.

Tabla 1. Resumen de regresiones de migración.

Fuente: Elaboración Propia
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Noroeste, Noreste y Regiones Económicamente Favorables

La variable geográfica tuvo distintos niveles de significancia 
y efectos sobre la migración. En la región Noroeste, su efecto fue 
positivo y significativo al 99%, indicando una fuerte atracción de 
migrantes hacia esta zona del país. La región Noreste tuvo un co-
eficiente negativo, significativo a parir del 90%, evidencia de que 
esta región tiene una tendencia emigratoria, aunque esta sea débil. 
Las regiones económicamente favorables tuvieron un coeficiente 
negativo, significativo al 95%, lo cual coincide en buena parte con 
la tendencia encontrada por CONAPO de que las zonas más acti-
vas del país han estado viviendo una mayor tendencia emigratoria 
en años recientes.

Ya que la constante no resultó significativa en este caso, se en-
tiende que las variables incluidas en el modelo son suficientes para 
explicar los flujos migratorios que experimentan estas regiones; es 
decir, estas son regiones atractivas para los migrantes por sus in-
centivos económicos y características regionales, y otros factores 
no capturados aquí no tienen un efecto tan importante sobre esta 
decisión.

Centro-Occidente, Centro sur y Pacífico Sur

Solo las variables económicas tuvieron significancia en estas 
regiones. La variable geográfica y la constante fueron insignifican-
tes, indicando que las características únicas de cada región no son 
tan importantes a la hora de que la gente decida migrar hacia estas, 
pero cualquier otra variable no capturada tampoco explicaría esta 
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decisión. Solo a través de las variables económicas se puede expli-
car la migración.

Región Norte

En esta región, todas las variables del modelo fueron estadís-
ticamente significativas en diversos grados, excepto la disponibili-
dad de electricidad, que fue insignificante.

La disponibilidad de drenaje tiene un coeficiente pequeño y 
negativo, pero fue significativa al 95%, posiblemente indicando que 
la calidad de drenaje a lo largo de esta región, más que su disponi-
bilidad, podría ser una causa de emigración en la región.

La disponibilidad de agua fue significativa al 90%, y su coe-
ficiente, aunque positivo, es pequeño. Por lo tanto, existe una evi-
dencia débil de que en esta región el acceso a agua entubada influye 
en la decisión de migrar hacia ella.

La variable geográfica tiene un coeficiente alto, negativo y sig-
nificativo al 99%, indicando que las características únicas de esta 
región la vuelven expulsora neta de migrantes. Por último, la cons-
tante tiene una significancia de 90% y el coeficiente más alto de 
la regresión, sirviendo como evidencia de que existen factores no 
capturados por este modelo que vuelven atractiva la migración ha-
cia esta región.
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Golfo de México

La variable geográfica es negativa e insignificante, sugiriendo 
que las características de esta región no explican el saldo migratorio 
de esta región. Por otra parte, la constante es positiva, bastante alta 
y significativa al 90%, evidencia de que los factores que influyen en 
la migración de esta región no están capturados en el modelo.

Península de Yucatán

Esta fue la única región en la que el PIB per cápita no tuvo 
un efecto significativo sobre la migración. La variable geográfica es 
positiva, bastante alta, y significativa al 99%, y aunado a la signifi-
cancia de 95% de la constante, indica que esta región tiene incenti-
vos no económicos bastantes fuertes para migrar hacia ella, que no 
pudieron ser capturados en este modelo.

Hallazgos del Panel de Convergencia

En el panel de convergencia, un coeficiente negativo en la va-
riable del PIB Per Cápita del periodo anterior indica que ha existi-
do un proceso de convergencia económica nato entre las regiones 
del país. El resto de los coeficientes se comportan del mismo modo, 
es decir, los coeficientes negativos indican que la variable en cues-
tión aporta al proceso de convergencia, y un coeficiente positivo 
indica que la variable incrementa la desigualdad económica. Los 
resultados se resumen en la Tabla 2.
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Tabla 2 – Resultados del modelo de convergencia.

Fuente: Elaboración Propia

En este panel la migración entra como variable independiente 
para ver su efecto sobre la convergencia económica en México. Este 
coeficiente, y el PIB Per Cápita anterior, son los más importantes 
para el modelo, pues contestan las preguntas de si hay un proceso 
de convergencia, y si la migración tiene algún efecto importante 
sobre este.

Los hallazgos del panel indican, con una significancia de 99%, 
que existe un proceso de convergencia económica nato en Méxi-
co, que a pesar de parecer lento tiene el segundo mayor coeficiente 
de la regresión. También existe evidencia moderada de que la mi-
gración contribuye al proceso de convergencia, aunque a un ritmo 
bastante lento, con una significancia de 95%.

Finalmente, el valor de la constante tiene el mayor coeficiente 
de todos y una significancia de 99%, lo que sugiere una fuerte evi-
dencia de que hay variables no capturadas por este modelo que ex-
plican mejor la convergencia económica entre las regiones del país.

Para el resto de las variables económicas, que los estados ca-
lifiquen como economías favorables tiene un coeficiente positivo 
relativamente alto y una significancia de 99%, por lo que esta ca-
racterística es un factor que promueve la divergencia económica. El 
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indicador de actividad económica también tiene un signo positivo, 
significativo a 95%. La escolaridad también fue positiva, pero no 
significativa.

Estos indicadores podrían significar es que las entidades con 
la mayor concentración de actividades económicas continúan cre-
ciendo a ritmos mayores que el resto del país, pero sus coeficien-
tes combinados son menores al coeficiente de convergencia, por lo 
que el proceso de convergencia nato sigue siendo más fuerte que la 
divergencia causada por este desarrollo desigual.

Las variables de vivienda no son significativas, a excepción de 
la disponibilidad de drenaje, que a 90% de significancia y con un 
coeficiente negativo son evidencia débil de que, a mayor disponi-
bilidad de drenaje en los hogares, mayor convergencia económica 
en el país.

Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos, parece que el enfo-
que de la deprivación relativa no explica la decisión de migrar en 
la mayoría de los casos, o por lo menos, no desde la perspectiva de 
servicios de la vivienda tan limitada que pudo incorporarse en este 
estudio. Ya que la constante solo fue significativa en estas regiones, 
valdría la pena intentar estudiar más a fondo el Norte, el Golfo de 
México y la Península de Yucatán para entender cuáles podrían ser 
los factores no captados por el modelo.
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Por ejemplo, los efectos vistos en las regiones Norte y Penín-
sula de Yucatán podrían ser significativos debido a cuestiones de 
seguridad. Un par de los estados que conforman la región Norte 
se han caracterizado en años recientes por problemas de insegu-
ridad y mal gobierno, mientras que la Península de Yucatán tiene 
en general algunos de los mejores resultados en esos rubros a nivel 
nacional.

A la vez, ya que la región Norte fue la única donde la dispo-
nibilidad de Agua y Drenaje fueron significativas, pueden buscarse 
explicaciones a estos resultados en su geografía. Esta región se ca-
racteriza por tener climas mayormente áridos o desérticos y nin-
guna salida al mar, factores que podrían explorarse más adelante 
como parte de los determinantes de la migración experimentada 
en la región.

En cuanto a la Escolaridad, quedó confirmado el hallazgo de 
Quinn (2006) de que a mayor educación mayor probabilidad de 
migrar hacia otras partes del interior del país, y en cuanto al in-
dicador de Actividad Económica, pareciera indicar que entre más 
activa sea una economía, menos probable es ver movimientos mi-
gratorios, significando que los habitantes de cada estado prefieren 
permanecer ahí antes, quizás debido a que entre esto representa 
mayores probabilidades de conseguir un empleo.

Caso contrario, el signo positivo del PIB per Cápita indica 
que la riqueza de cada estado es un incentivo fuerte para migrar, 
tal vez debido a las diferencias percibidas en cuanto a la riqueza a 
la que tiene acceso el habitante promedio de cada entidad. Desde 
esta perspectiva, parece tomar algo de validez el enfoque de García 
Amador (2014).
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Finalmente, en cuanto al panel de migración puede concluirse 
que la migración tiene un efecto moderadamente significativo so-
bre la convergencia económica, pero muy pequeño a comparación 
de otros efectos que no pudieron ser capturados por este estudio. 
Es posible que muchos otros factores influyan con más fuerza en el 
proceso de convergencia económica, como la seguridad, la fuerza 
de las instituciones públicas y privadas, el acceso a salud o a capita-
les y otros tantos que valdría la pena revisar a fondo.

Conclusión

La migración en México en el periodo de estudio ocurrió por 
motivos más económicos que sociales, y existe convergencia eco-
nómica entre regiones en México para los años estudiados, lo cual 
fue corroborado por nuestro modelo econométrico de panel de da-
tos que encontró una significancia estadística entre estos procesos, 
aunque la incidencia de ellos fue menor a la esperada. Se encontró 
que el disponer de agua entubada en un estado, a la vez que tener 
un alto promedio de escolaridad, y un alto dinamismo económico, 
aproximado por la métrica del PIB, tiene un efecto positivo en la 
migración interna. Por otro lado, la migración se detiene por una 
pobre red eléctrica y por una falta de drenaje adecuado en el hogar.

Por otro lado, hay indicios en nuestro estudio de que existen 
factores no incluidos en el modelo, y que potencialmente pudieran 
explicar más aun la relación que hay entre convergencia económica 
y migración, por lo que se sugiere su estudio posterior. La natu-
raleza de tales factores merece su propia investigación para me-
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dir el grado en el que influyen tanto la decisión de migrar como el 
proceso de convergencia entre las regiones del país, y encontrarlos 
podría ser útil para formular políticas que impulsen esta conver-
gencia. Pero en general, el estudio fue útil para mostrar de manera 
regional la relación a través del tiempo entre convergencia econó-
mica y migración interna.
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Abstract

Immigration is a phenomenon associated to the pursuit of a better quality of life. 
This exerts pressure on its regions of arrival but can benefit its regions of origin. 
In this research, the causes of internal migration in México between 1980 and 
2020 were studied, and it was checked whether its effects contributed in any way 
to the economic convergence, that is to some sort of regional equal development 
between the country’s regions. We found evidence that immigration tends to obey 
economic factors in most of the regions, and that economic convergence in the 
country is significantly influenced by immigration, but other factors that might 
have also an effect on this process are hinted.
Keywords: Internal immigration; Economic convergence; Relative Deprivation; 
Development Studies for Mexico.
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