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Resumen 

La literatura reciente sobre migración ha concluido que a migración es un proceso 

selectivo, es decir, las características individuales, familiares y comunitarias de los 

migrantes son diferentes a las de los que se quedan atrás. A lo largo de este trabajo de 

investigación se estudia como la selectividad de la migración es diferente para distintos 

destinos de migrantes, así como para diferentes sectores de empleo en esos destinos. 

El propósito de este estudio es actualizar el análisis de determinantes de la migración rural 

de México a los EUA, así como la migración rural interna en México, realizado por J. 

Mora y J. Edward Taylor en 2006, utilizando datos de ENHRUM 2007 y 2010, analizar 

los determinantes a través del tiempo propuestos en dicho estudio, así como proponer  

otras variables que influyen en la decisión de migración de las personas, de acuerdo con 

los recientes hallazgos y propuestas sobre migración de la literatura sobre el tema.  

El presente estudio incluye destinos alternativos (internos versus internacionales) como 

sectores de empleo (agrícolas versus no agrícolas) en un marco teórico y empírico común. 

Esto es importante porque, como se analizará a lo largo del estudio, se seleccionan 

diferentes tipos de individuos para la migración a diferentes regímenes de destino y 

sector. El estudio considera variables a nivel individual, familiar, de redes y contextuales 

con impactos potencialmente distintos en la migración a mercados laborales específicos.  

Se emplean métodos y datos de variable dependiente limitada a partir de la Encuesta 

Nacional de Hogares Rurales de México (ENHRUM) 2002, 2007 y 2010 para modelar la 

selectividad de la migración interna e internacional. 

Los resultados econométricos presentados en esta investigación indican que la migración 

es altamente selectiva de individuos, familias, así como del contexto y redes migratorias 

existentes. Sin embargo, esta selectividad difiere significativamente según el destino del 

migrante y el sector de empleo. Además, los resultados de la presente investigación 

proporcionan elementos que pueden ayudar a conocer los fenómenos que explican la 

reducción en la migración rural a los Estados Unidos observada en los últimos años. 
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Introducción. ¿Por qué migramos? 

Las decisiones sobre la migración laboral están determinadas por factores económicos, 

sociales y culturales. Los modelos de migración los formalizan; de igual forma, describen 

los efectos de la migración en su origen y destino y las interacciones entre ellos. 

La mayoría de los modelos formales de migración se centran en los determinantes 

económicos: oportunidades y restricciones al ingreso en el lugar de origen de los 

migrantes (mercados imperfectos, capital y tecnología limitados, escasez de empleo), 

oportunidades de ingresos en los destinos de los migrantes (demanda de mano de obra 

migrante en los centros urbanos y rurales) y costos de migración (de viaje y políticas 

fronterizas) y redes de contactos en posibles destinos de migrantes. Las variables de 

contexto se modelan como exógenas a la migración. 

Las teorías de migración convencionales se centran en cómo los niveles de ingresos y 

salarios y, en menor medida, las desigualdades de ingresos afectan los procesos de 

migración. Aunque pueden diferir en sus especificaciones, comparten un enfoque en las 

diferencias económicas como el principal impulsor de la migración, sin embargo la 

investigación científica nos dice también que, en un nivel macro, los procesos migratorios 

están impulsados por una multitud de factores económicos y no económicos y que, en un 

nivel micro, los migrantes están motivados por un combinación de factores sociales, 

culturales, económicos y políticos múltiples, interconectados pero analíticamente 

distintos (De Haas 2011).  Aunque los resultados de la investigación sociológica suelen 

coincidir en que la migración es el resultado de decisiones racionales de actores 

individuales, dicha investigación a menudo agrega variables no económicas a la lista de 

determinantes, viendo la migración como un proceso social, mientras que la investigación 

antropológica generalmente deja de lado los modelos formales o cuantitativos a favor de 

la investigación etnográfica, viendo la migración dentro de un contexto cultural, histórico 

y político-económico.  

El objetivo de esta investigación es contribuir a la literatura de determinantes de 

migración, así como buscar integrar un modelo que contemple las recomendaciones 

recientes de diversas áreas del conocimiento, que buscan desarrollar una teoría de 

migración basada en oportunidades, más que en variables agregadas entre los mercados 

de origen y los de destino, todo esto bajo el contexto de la dinámica migratoria del sector 
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rural interno en México, así como entre México y Estados Unidos, tanto para el sector 

agrícola como no agrícola. 

En la sección de motivación de esta tesis se discute la línea de investigación sobre 

determinantes de la migración, mientras que en la sección de marco teórico se hace una 

revisión de la literatura sobre migración que busca formular una teoría de migración 

integradora, de igual forma se incluye una subsección sobre la dinámica migratoria 

interna e internacional en México. En la sección de datos se describe de forma general la 

Encuesta Nacional de Hogares Rurales en México(ENHRUM), las variables a utilizar en 

el modelo, así como las proporciones de migrantes en los distintos destinos y sectores 

analizados en el modelo. Posteriormente, en la sección de estimaciones y resultados, se 

reportan los hallazgos de esta investigación para las tres rondas de ENHRUM (2002, 

2007, 2010) para las cuales fue realizado este estudio, además de una sección de análisis 

sobre la distribución de probabilidad de algunas de las variables en el modelo. Finalmente, 

se concluye. 

Motivación 

El presente trabajo de investigación es una extensión del trabajo “Determinants of 

Migration, Destination, and Sector Choice: Disentangling Individual, Household, and 

Community Effects” realizado por J. Mora y J. Edward Taylor en 2006, los cuales buscan 

comprender la selectividad de la migración, así como su importancia. Las características 

de los migrantes, sus hogares y sus comunidades de origen pueden dar forma a la decisión 

de migrar, así como sus destinos. En dicho estudio incorporan tanto destinos alternativos; 

internos versus internacionales, así como sectores de empleo; agrícolas versus no 

agrícolas, en un marco teórico y empírico común. Esta distinción es importante pues los 

autores encuentran que se seleccionan diferentes tipos de individuos para la migración a 

diferentes regímenes de destino y sector. El estudio incluye variables tanto familiares 

como comunitarias con impactos potencialmente distintos en la migración a mercados 

laborales específicos. La inclusión de variables familiares en el análisis sigue 

directamente a la llamada nueva teoría de la economía de la migración laboral, la cual 

establece que las decisiones de migración tienen lugar dentro de unidades sociales más 

grandes, los hogares y las localidades de origen. Las variables comunitarias que 

contemplan en su modelo incluyen el acceso a los mercados, lo cual puede influir en las 

decisiones de migrar como una alternativa de ingreso para enfrentar elevados costos de 

http://scholar.google.com.mx/scholar?q=Determinants+of+Migration,+Destination,+and+Sector+Choice:+Disentangling+Individual,+Household,+and+Community+Effects&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiA4rr61aTaAhXHxlQKHfZtDuAQgQMIKTAA
http://scholar.google.com.mx/scholar?q=Determinants+of+Migration,+Destination,+and+Sector+Choice:+Disentangling+Individual,+Household,+and+Community+Effects&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiA4rr61aTaAhXHxlQKHfZtDuAQgQMIKTAA
http://scholar.google.com.mx/scholar?q=Determinants+of+Migration,+Destination,+and+Sector+Choice:+Disentangling+Individual,+Household,+and+Community+Effects&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiA4rr61aTaAhXHxlQKHfZtDuAQgQMIKTAA
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transacción (por ejemplo, ante la falta de acceso al crédito, la migración puede ser una 

manera que tienen los hogares rurales de financiar actividades productivas). 

En su estudio, los autores emplean métodos de variables dependientes limitadas, 

multinomial logits para ser específico, utilizando datos de la Encuesta Nacional de 

Hogares Rurales de México 2002 (ENHRUM) para modelar dicha selectividad de la 

migración interna e internacional a trabajos agrícolas y no agrícolas.  

Utilizando los datos de ENHRUM 2002, los autores muestran las personas están dejando 

las aldeas de México a un ritmo sin precedentes. La Figura 1, construida a partir de datos 

de migración retrospectiva recopilados en la encuesta, muestra que el porcentaje de las 

poblaciones rurales en México que trabajan en destinos migratorios internos e 

internacionales aumentó marcadamente a fines del siglo pasado. 

 

Figura 1. Trabajadores migrantes como porcentaje de las poblaciones de localidades 

rurales mexicanas, por destino de los migrantes, 1980-2002 

 

Fuente: Taylor & Mora, (2006)  

Elaboración de los autores a partir de datos retrospectivos de migración en ENHRUM 2002. 

 

 Más de la mitad de todos los migrantes que salen de localidades rurales mexicanas van a 

destinos en México; sin embargo, la propensión de los aldeanos a emigrar a los EUA se 

duplicó con creces entre 1990 y 2002. Este aumento de la migración refleja un elevado 

aumento en el número de personas nacidas en México que viven en el país vecino del 

norte, revelado por el censo de los EUA en el año 2000. 
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Sin embargo, dicha tendencia no se mantendría como una constante, si bien los mexicanos 

son una mayoría de inmigrantes no autorizados (52% en 2012), tanto su número como su 

participación han disminuido en los últimos años, según las estimaciones de Pew 

Research (J. S. Passel & Cohn, 2014). En la figura 2 se muestran las estimaciones del 

anuario de migración y remesas realizado en colaboración por la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), el Consejo Nacional de la Población (CONAPO) y la Fundación 

BBVA Bancomer, donde estiman que la población nacida en México residente en EUA, 

que se estima en alrededor de 11.8 millones, ha permanecido estable en los últimos años. 

Las fuentes de información para conocer estas cifras son la Current Population Survey 

(CPS) y la American Community Survey (ACS). En 2015, la CPS registró 12.2 millones 

mientras que la ACS reportó 11.9 millones de personas. Sin embargo, también señalan 

que el número de mexicanos sin documentos en el país norteamericano alcanzó su punto 

más alto en 2007, cuando se calculó que residían 7 millones de personas. No obstante, 

para 2014 esta cifra había disminuido a 5.9 millones.  La disminución probablemente fue 

el resultado de un aumento en las salidas a México y una disminución en las llegadas 

desde México. (J. J. S. Passel, Cohn, and Gonzalez-Barrera 2012) (Passel, Jeffrey & Cohn 

2017). 

 

Figura 2. Migrantes mexicanos en Estados Unidos según fuentes de información, 1994-

2016. 

  

Fuente: Anuario de migración y remesas México 2017 

Elaboración de los autores a partir de la CPS y de la ACS. 
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Esta desaceleración en la migración internacional no aplica para el caso de la migración 

interna, la CONAPO señala en su Prontuario de migración y movilidad interna que, en 

2015, 19.8 millones de mexicanos residían en una entidad diferente a la de nacimiento, 

asimismo 8.2 millones trabajaban en una demarcación diferente a la que vivían y 3.2 

millones de estudiantes se encontraban en esta misma situación. Estas cifras muestran la 

importancia en la dinámica demográfica de la migración interna, fenómeno que vale la 

pena señalar es de mayor volumen que la migración internacional, aunque a veces resulta 

menos visible debido a que no cuenta con el componente político que representa el cruce 

de las fronteras entre los países. La migración interna en México ha sido motivo de 

grandes transformaciones en la distribución geográfica de la población, no sólo por la 

manera en cómo las personas cambian su lugar de residencia, sino también por los efectos 

que este movimiento conlleva, debido a los cambios que representa tanto en los lugares 

de origen como de destino; así mismo, conocer los patrones de la movilidad laboral, que 

muestra cada vez mayores incrementos al interior del país, principalmente hacia las áreas 

urbanas. (Prontuario de migración y movilidad interna 2015) 

El propósito de este estudio es actualizar el análisis de determinantes de la migración rural 

de México a los EUA, así como la migración rural interna en México, realizado por J. 

Mora y J. Edward Taylor en 2006, utilizando datos de ENHRUM 2007 y 2010, analizar 

los determinantes a través del tiempo propuestos en dicho estudio, así como proponer  

otras variables que influyen en la decisión de migración de las personas, de acuerdo con 

los recientes hallazgos y propuestas sobre migración de la literatura sobre el tema.  

Marco Teórico 

El objetivo principal de los modelos de migración es proporcionar una estructura analítica 

a través de la cual se identifiquen las influencias directas e indirectas sobre la migración, 

se tracen las tendencias migratorias y se prediga el impacto en la migración de las 

perturbaciones exógenas, incluidos los cambios en las políticas de migración. 

Los modelos de gravedad y push-pull tienen su origen en la teoría social funcionalista. 

La teoría social funcionalista tiende a ver la sociedad como un sistema, o un agregado de 

partes interdependientes, con una tendencia al equilibrio. Esta perspectiva, en la cual se 

espera que las personas pasen de las áreas de bajos ingresos a las de altos ingresos, ha 

permanecido dominante en los modelos explicativos de la migración. La teoría de la 

migración neoclásica es la aplicación más conocida de la ciencia social funcionalista en 
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los estudios de migración. En el nivel macro, la teoría económica neoclásica explica la 

migración por diferencias geográficas en la oferta y la demanda de mano de obra. En el 

nivel micro, la teoría de la migración neoclásica considera a los migrantes como actores 

individuales, racionales y que maximizan los ingresos, que deciden moverse sobre la base 

de un cálculo de costo-beneficio. Los modelos neoclásicos y otros modelos de migración 

en equilibrio explican en gran medida la migración por diferencias geográficas en los 

ingresos esperados y los niveles salariales. (Todaro 1969; Harris and Todaro 1970) 

Aunque sería difícil negar que las diferencias económicas desempeñan un papel 

importante en la conducción de los procesos de migración, esta teoría por sí sola no es 

suficiente para explicar la naturaleza fuertemente aleatoria y no aleatoria de los procesos 

de migración de la vida real. Por ejemplo, estos modelos tienen dificultades para explicar 

la migración de retorno, la migración en ausencia de diferenciales salariales y, 

particularmente, comprender adecuadamente el papel de los estados, las redes y otras 

instituciones en la estructuración de la migración. (De Haas 2011). Además de que se 

ignora el papel que juegan las remesas en las decisiones de migrar. 

La migración es un fenómeno complejo, por ejemplo, las decisiones de migrar pueden 

estar influenciadas por las remesas que envían a sus hogares los que trabajan fuera de su 

lugar de origen; al mismo tiempo la migración crea escasez de mano de obra, pero reduce 

las limitaciones financieras a la producción en las áreas de origen de los migrantes. Esto 

tiene efectos para los hogares con migrantes y sin ellos. Un creciente cuerpo de 

investigación sobre migración intenta dilucidar estos efectos indirectos o de 

retroalimentación de la migración. Taylor, Mora, Adams, & Lopez-feldman (2005) 

utilizan datos representativos de la economía y demografía de los hogares rurales de 

México por región. En el ámbito nacional encuentran que las remesas de los migrantes en 

el extranjero aumentan ligeramente las desigualdades de ingresos rurales, mientras que 

las remesas de los migrantes internos son ecualizadores de ingresos. Sin embargo, 

también encuentran que estos efectos varían según las regiones de origen. En el caso de 

la región con mayor tradición migratoria, ambos tipos de remesas tienen un efecto 

igualador sobre los ingresos de sus hogares. Dichos hallazgos son consistentes con el 

argumento de que la expansión de la migración tiene inicialmente un efecto desigual en 

la distribución del ingreso rural, pero la difusión del acceso a la migración hace que el 

efecto de las remesas en los ingresos rurales sea más equitativo (Stark, Taylor, and 

Yitzhaki 1986). 
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Como respuesta a los modelos neoclásicos convencionales de que las decisiones de 

migración se basan en el cálculo racional de costo-beneficio de las personas que 

maximizan los ingresos y operan en mercados que funcionan bien. La nueva economía 

de la migración laboral (NELM por sus siglas en inglés) plantea la hipótesis de que la 

migración, particularmente en condiciones de pobreza y riesgo, es difícil de explicar 

dentro de un marco neoclásico. Los modelos de NELM hipotetizan que las decisiones de 

migración no se toman por actores aislados sino por unidades más grandes de personas 

relacionadas, típicamente hogares o familias. Las personas actúan colectivamente no solo 

para maximizar los ingresos, sino también para minimizar los riesgos y las limitaciones 

creadas por las diversas deficiencias de los mercados en las áreas de origen (mercados de 

capital y seguros faltantes o incompletos). Esta teoría establece también que las decisiones 

de migración pueden estar influenciadas por el comportamiento de otros actores dentro 

del grupo social del posible migrante (efectos de redes). 

 La teoría NELM implica nuevos determinantes migratorios (limitaciones de capital de 

los hogares, riesgo y variables a nivel de la comunidad) así como nuevos impactos 

potenciales (efectos positivos de las remesas en la producción familiar pero también 

impactos negativos de la pérdida de trabajo familiar a la migración)(E. J. Taylor 1999) 

Una inferencia metodológica importante de esta teoría es que el acceso al mercado, la 

desigualdad de ingresos, la privación relativa y la seguridad social son determinantes 

importantes de la migración, y es necesario incluirlos en los modelos empíricos si es 

posible (De Haas 2011). 

Además de las características del individuo y su entorno, es importante considerar la 

estructura de las sociedades en las que se desarrollan. Un ejemplo de estructura que parece 

ser crucial como determinante de la migración es la segmentación de los mercados 

laborales. La teoría del mercado de trabajo dual (Rodriguez and Piore 1981) argumenta 

que la migración internacional se debe principalmente a factores de atracción (empleo), 

dado que la segmentación de los mercados laborales crea una demanda permanente de 

mano de obra inmigrante barata en el mercado laboral para ocupar trabajos que los 

trabajadores del país de origen generalmente evitan, principalmente debido al estatus 

social y  motivos de privación relativa. Aunque esta es una teoría parcial, que ignora las 

explicaciones del lado emisor y que de cierta manera supone una oferta casi ilimitada de 

trabajadores migrantes, su argumento central es muy poderoso para explicar la notable 

persistencia de la migración de baja calificación a los países ricos, así como la 
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coexistencia del desempleo interno y la inmigración: la demanda de inmigrantes poco 

calificados es específica de ciertos sectores(tanto agrícolas como no agrícolas) y se ha 

integrado estructuralmente en las estructuras del mercado laboral y las jerarquías 

socioculturales.(De Haas 2011). Han surgido nuevas divisiones internas e internacionales 

del trabajo, especialmente en las "ciudades globales", donde las necesidades de consumo 

de lujo de las personas altamente calificadas han creado una nueva demanda en el 

mercado laboral, particularmente en los servicios menos calificados, como limpieza, 

cuidado de niños, trabajo en restaurantes, jardinería, sino también en la fabricación de 

prendas de vestir, construcción, fabricación de prendas de vestir y procesamiento de 

alimentos (Sassen 1991). 

Después de revisar estas teorías, se puede concluir que, para explicar los patrones de 

migración del mundo real, es necesario ir más allá de los enfoques de la gravedad o el 

push-pull mirando más allá del nivel de "promedios nacionales", como el PIB per cápita, 

y explorando la estructura interna de las sociedades y las economías. Esto puede lograrse 

en parte a través de enfoques cuantitativos, particularmente a través del desarrollo de 

nuevos indicadores que capturan características estructurales clave como la desigualdad, 

la privación relativa, la seguridad social (transferencias gubernamentales) y estructura del 

mercado laboral(J. E. Taylor, Charlton, and Yuńez-Naude 2012), es decir, la debilidad de 

las teorías migratorias basadas en el mercado laboral es que se enfocan en los factores de 

demanda del país receptor y generalmente ignoran cómo los factores del país de origen, 

como la estructura del mercado laboral, niveles de ingresos y desigualdades, seguridad 

social, conflicto, estados y políticas públicas, afectan a la migración. 

Las teorías de migración convencionales se centran entonces, en cómo los niveles de 

ingresos y salarios y, en menor medida, las desigualdades de ingresos afectan los procesos 

de migración. Mientras que la investigación reciente sostiene que los procesos 

migratorios están impulsados por una multitud de factores económicos y no económicos 

y que, en un nivel micro, los migrantes están motivados por una combinación de factores 

sociales, culturales, económicos y políticos múltiples, interconectados, pero 

analíticamente distintos. 

De acuerdo con De Haas (2011) el principal desafío para avanzar en la teoría de la 

migración es cómo sintetizar las diferentes teorías de la migración desarrolladas en una 

amplia gama de disciplinas de las ciencias sociales, siendo economía, sociología y 

antropología las más relevantes. Es importante señalar que suponer una teoría única que 



10 

 

explique la migración en todos los lugares y en cualquier momento es un tanto 

aventurado, sino que se debe buscar desarrollar una teoría donde haya más espacio para 

teorizar sobre los procesos de migración y cómo se conectan de forma más amplia los 

procesos sociales y económicos. Massey et al., (1993) también señalan que se necesita un 

modelo o marco de migración nuevo y más realista a nivel micro. Dicho marco debería 

tener en cuenta los conocimientos empíricos de décadas de investigación sobre migración 

de una amplia gama de disciplinas, pero al mismo tiempo debe seguir siendo lo 

suficientemente básico para poder ser generalizable. En dicho marco, se debería 

especificar también los supuestos básicos sobre los factores que hacen que las personas 

decidan migrar (o no), además señalan que dos condiciones adicionales deben cumplirse: 

primero, dicho modelo debe incorporar un sentido de agencia, y no debe concebir la 

migración como una respuesta casi "mecanicista" a una serie de "empujes" o "tiradas", o 

diferenciales salariales. Las personas no son bienes. Los bienes son pasivos. Las personas 

son humanos, que toman decisiones activas basadas en sus aspiraciones y preferencias 

subjetivas, por lo que su comportamiento no es solo una función de los desequilibrios a 

nivel macro, ni su comportamiento necesariamente disminuye estos desequilibrios. En 

segundo lugar, dicho micromodelo debería incorporar un sentido de estructura, en el 

sentido de que el comportamiento migratorio está limitado por limitaciones de recursos e 

información determinadas estructuralmente. 

Es así como De Haas, (2011) propone que con el fin de mejorar nuestra comprensión de 

los factores que impulsan la migración y sintetizar las teorías anteriores, un modelo 

teórico de migración mejorado debería: 

  Concebir las aspiraciones de migración en función de los diferenciales de 

oportunidad espacial (en lugar de solo ingresos o salarios) y las aspiraciones de 

vida de las personas 

 Concebir las propensiones a la migración como una función de sus aspiraciones y 

capacidades para migrar.  

Dicha conceptualización permitiría: 

 Integrar teorías económicas y no económicas sobre la migración (particularmente 

a través de la noción de oportunidad en lugar de diferenciales de ingresos) 
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 Vincular teorías micro-macro (a medida que los factores de nivel macro dan forma 

a las estructuras de oportunidad que condicionan las decisiones de migración de 

las personas en la medida que lo permitan sus propias capacidades) 

 Abrir nuevas vías para integrar factores políticos, sociales, geográficos y 

culturales en la teoría de la migración  

Dinámica migratoria interna e internacional 

Uno de los conceptos que ha sido clave para explicar la migración mexicana, tanto interna 

como a los Estados Unidos, es el de cumulative causation. La causalidad es acumulativa 

en el sentido de que cada acto de migración altera el contexto social dentro del cual se 

toman las decisiones de migración posteriores, generalmente en formas que hacen más 

probable el movimiento adicional. En la literatura han discutido seis factores 

socioeconómicos que se ven potencialmente afectados por la migración de esta manera 

acumulativa: la distribución del ingreso, la distribución de la tierra, la organización de la 

agricultura, la cultura, la distribución regional del capital humano y el significado social 

de trabajo (Massey et al. 1993). Esta causalidad acumulada es el marco teórico de 

referencia para explicar la dinámica migratoria existente en regiones con un alto historial 

de migración, como lo es el caso de la región Centro-Occidente, donde en localidades 

rurales el porcentaje de migrantes es alto comparado a regiones donde la dinámica de 

migración es más reciente.  

En estudios recientes sobre migración laboral de México se ha considera la propuesta 

sobre oportunidades presentada en el marco teórico. E. Taylor et al, (2012) utilizan dados 

de tres diferentes rondas de la ENHRUM (2002,2007,2010) donde encuentran que el 

crecimiento económico y el aumento de la productividad agrícola en México han 

aumentado las oportunidades de trabajo y los salarios de reserva para los trabajadores 

rurales mexicanos. 

El cambio en la oferta de mano de obra agrícola a no agrícola en México es consistente 

con las tendencias económicas mundiales. En la figura 3 se puede observar dicha 

tendencia, a medida que aumentan los ingresos, la participación de la fuerza de trabajo 

que trabaja en la agricultura disminuye (J. E. Taylor and Lybbert 2015). 
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Figura 3. El porcentaje de la fuerza de trabajo en la agricultura disminuye a medida que 

aumentan los ingresos per cápita 

 

Fuente: J. E. Taylor y Lybbert (2015) 

 

Una disminución de la oferta de trabajadores mexicanos al campo de EUA tiene 

implicaciones importantes para las comunidades rurales y los agricultores. Martin & 

Taylor, (2003) identifican una relación circular entre el empleo agrícola en los Estados 

Unidos y la inmigración, donde cada uno causa simultáneamente el otro. La hipótesis 

central del análisis de Martin y Taylor es que la relación entre el empleo agrícola y la 

migración es simultánea: dado que el suministro de mano de obra agrícola inmigrante es 

elástico, el empleo agrícola está impulsado por la demanda. Sin embargo los resultados 

en J. E. Taylor et al., (2012) con datos de ENHRUM, revelan que el suministro de mano 

de obra agrícola de México puede no ser tan elástico como lo era anteriormente.  

Siguiendo con la idea de oportunidades, Kochi, Alberto, & Rodríguez, (2010) donde 

estiman el efecto de las remesas de los emigrantes sobre el tamaño y la composición del 

financiamiento municipal en México. Los resultados indican que las remesas son tanto 

un sustituto como un complemento del financiamiento público (programas sociales). Si 

bien las remesas incrementan la inversión pública per cápita, el gasto gubernamental es 

más bajos en los municipios que recibieron mayores cantidades de remesas. En términos 

relativos, este efecto de desplazamiento de las remesas es más pronunciado para las 

transferencias y los subsidios. Los autores señalan dos posibles mecanismos. Por un lado, 

las remesas funcionan como un apalancamiento para atraer fondos públicos adicionales, 

un mecanismo que se ha institucionalizado en el programa Tres por Uno, un esquema de 

cofinanciamiento en el que las entidades públicas a nivel municipal, estatal y federal 

aportan cada uno un dólar por cada dólar enviado por migrantes para obras públicas en 
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sus ciudades natales. Por otro lado, los gobiernos responden a la afluencia de recursos 

mediante la asignación de fondos fuera de los municipios con mayores flujos de remesas. 

Es decir, las remesas como autoseguro privado, sustituye a las redes de seguridad pública 

y desplaza a las transferencias públicas y los subsidios, por lo que sería interesante 

estudiar cómo afecta a la decisión de migración el ser beneficiario de un programa social 

por parte del gobierno mexicano. 

Otro punto que se debe traer a consideración en la discusión de la migración es el cambio 

climático, estudios recientes han encontrado para el caso de México que los individuos 

tienen menos probabilidades de trabajar en los mercados locales en años con una alta 

incidencia de calor extremo. Esta reducción en el trabajo ocurre tanto para trabajos 

agrícolas como no agrícolas, con mayores reducciones entre los trabajadores asalariados. 

El calor extremo a principios de año o para personas ubicadas cerca del límite de los EUA 

aumenta la probabilidad de que los individuos respondan migrando a los Estados Unidos. 

Utilizando dos escenarios de cambio climático de emisiones medias, los resultados de sus 

mediciones implican que el aumento de las temperaturas provocará una disminución de 

2-3% en el empleo local y un aumento de 1-2% en la migración doméstica de las áreas 

rurales a las urbanas (Jessoe, Manning, and Taylor 2018). En otro estudio realizado por 

Meza-Pale & Yúnez-Naude, (2015) los cuales estiman los impactos de las variaciones 

climáticas sobre la producción agrícola y los ingresos de los hogares rurales de México, 

estimando los efectos probables de la alta variación en la precipitación con respecto a las 

tendencias históricas en la producción de cultivos de maíz, frijoles y otros cultivos, así 

como en los ingresos netos de los hogares rurales. Encuentran una fuerte evidencia de un 

impacto negativo y significativo de la variación de la lluvia para la producción de maíz y 

resultados mixtos con respecto al impacto en el ingreso neto de los hogares rurales. En el 

caso de la producción de maíz, encuentran que las desviaciones de la precipitación local 

media se asocian negativamente con la producción de maíz: un 10% más de variación de 

lluvia hace que las toneladas métricas de producción sean 0.8% más bajas en promedio. 

Estos resultados proporcionan un ejemplo importante de cómo el cambio climático podría 

afectar los mercados laborales rurales en los países en desarrollo. 

Además de los diversos fenómenos que han sido descritos a lo largo de este marco teórico, 

existe uno en particular que según Massey (2015) ha sido ignorado al momento de 

elaborar las teorías de migración. En su artículo de investigación, Massey señala que, 

desde mediados de la década de 1950 hasta mediados de la década de 1980, la migración 
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entre México y los Estados Unidos constituyó un sistema estable conformado por las 

condiciones sociales y económicas bien teorizadas por los modelos de migración 

predominantes. Donde se desarrolló como un movimiento mayoritariamente circular de 

trabajadores varones (a un puñado de estados de EUA) como respuesta a las condiciones 

cambiantes de oferta y demanda de mano de obra al norte y al sur de la frontera, salarios 

relativos prevalecientes en cada nación, fallas del mercado y cambios económicos 

estructurales en México, así como la expansión de las redes de migrantes siguiendo 

procesos especificados por la economía neoclásica, la teoría del mercado laboral 

segmentado, la nueva economía de la migración laboral, la teoría del capital social, la 

teoría de sistemas mundiales y los modelos teóricos del comportamiento estatal. Sin 

embargo, después de 1986, el sistema de migración se transformó radicalmente, y la tasa 

neta de migración aumentó bruscamente a medida que el movimiento pasó de ser un flujo 

circular de trabajadores varones a un conjunto limitado de destinos a una población 

nacional de familias sedentarias. 

En la figura 4 se puede apreciar como los cambios en las políticas migratorias y 

fronterizas de los EUA promulgadas a partir de 1986, donde el gasto en millones de 

dólares en la patrulla fronteriza de EUA ha aumentado de forma considerable, estos 

cambios en políticas migratorias y fronterizas transformaron lo que había sido un flujo 

circular de trabajadores varones que se dirigen a ciertos estados, hacia una población 

establecida de familias que viven en 50 estados que duplican la tasa neta de migración 

indocumentada, así como una marcada aceleración del crecimiento de la población 

indocumentada. 

Figura 4. Gasto en millones de dólares (2013) en la patrulla fronteriza de EUA vs 

Probabilidad de retorno de los migrantes indocumentados (12 meses) 

       

Fuente: Massey (2015) 
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De acuerdo con Massey (2015) la narrativa de la “Amenaza Latina” fue manufacturada y 

sostenida por un grupo creciente de actores que se beneficiaron de la perpetuación de una 

crisis de migración, que condujo a una militarización sin precedentes de la frontera que 

transformó radicalmente un sistema migratorio circular a uno de asentamiento. 

Además de la transformación previamente mencionada, es importante señalar otro 

fenómeno que ha adquirido fuerza en los procesos de migración; la migración de retorno. 

El retorno es una de las facetas del ciclo migratorio. Cuando el regreso es provisional se 

transforma en un eslabón más de la experiencia migratoria, mientras que, si éste es 

definitivo, constituye el cierre de un proceso, lo que podría generar el inicio de un nuevo 

ciclo (interno o internacional). Cualquiera que sea el motivo del regreso, voluntario o 

forzado (principalmente para el caso internacional), los migrantes que vuelven a México 

enfrentan retos para su reintegración familiar, a su comunidad, al sistema educativo y, 

sobre todo, al mercado laboral (Anuario de migración y remesas Mexico 2017, 2018). La 

Encuesta Intercensal 2015 señala que en ese año continuaban residiendo en México casi 

500 mil migrantes que regresaron al país entre marzo de 2010 y el mismo mes de 2015. 

Esta parte de la dinámica migratoria podría presentar un problema en un estudio que se 

enfocará en analizar los flujos migratorios a través del tiempo, sin embargo, dado el 

enfoque del estudio sobre los determinantes de migración en cada uno de los años en los 

que se tiene información disponible (2002, 2007 y 2010), no se ahondará más sobre la 

migración de retorno a lo largo del estudio. 

Modelo 

Uno de los puntos de conjunción entre las teorías clásicas de migración y las teorías 

NELM más recientes es que la migración es el resultado de individuos y hogares que 

ponderan la utilidad que se puede obtener bajo diferentes regímenes de migración con la 

utilidad de no migrar. Un régimen de migración se define como una combinación de 

lugar, la localidad de origen en el caso de no migración, destinos migrantes internos o 

destinos en el extranjero, y sector de empleo. Existen cinco regímenes potenciales en el 

modelo empírico usado: la no migración, dos tipos de destino (interno e internacional) y 

dos sectores de empleo en cada uno de éstos (agrícola y no agrícola). O sea que, la 

migración implica una elección discreta, dicotómica o policotómica. En el modelo 

aplicado, el ingreso o el ingreso esperado según las teorías clásicas es reemplazado por 
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un vector de variables exógenas, es decir, el capital humano, el capital de los hogares, las 

redes migratorias y el contexto en el que se desenvuelven las personas. 

Las técnicas de logit multinomial, probit, tobit, de dos etapas (Heckman) y varias técnicas 

de máxima probabilidad para estimar modelos discretos continuos, son actualmente de 

uso generalizado para estimar modelos de decisión de migración a un nivel micro 

(individual u hogar). 

Siguiendo la estrategia de identificación seguida por Mora y Taylor (2006) en su estudio 

de los determinantes de la migración, el modelo empírico utilizado en el presente estudio 

es a partir de logits multinomiales. En éstos, la probabilidad de que el individuo j esté 

emparejado con el régimen de destino y sector de la migración d está dado por: 

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑈𝑑𝑖 ≥  𝑈𝑗𝑖∀ 𝑗 ≠ 𝑑) =  𝑒𝛽𝑑𝑍𝑖∑ 𝑒𝛽𝑗𝑍𝑖𝐽𝑗=0  … (1) 

Donde 𝑍𝑖 es un vector de las características individuales, familiares, comunitarias y de 

contexto del individuo i, es decir 𝑍𝑖 = [𝑍𝐻𝑖 , 𝑍𝐹𝑖 , 𝑍𝑅𝑖 , 𝑍𝐶𝑖], donde se define 𝑍𝐻𝑖 , 𝑍𝐹𝑖 , 𝑍𝑅𝑖 , 𝑍𝐶𝑖 como los vectores de características individuales, familiares, de redes 

y de contexto, respectivamente. 

Datos y variables 

En el estudio se utilizarán datos sobre individuos de una muestra representativa nacional 

de hogares rurales mexicanos para estudiar los cambios en la estructura del trabajo 

migrante a lo largo del tiempo. Los datos panel provienen de tres rondas de encuestas: 

2002, 2007 y 2010 de la Encuesta Nacional de Hogares Rurales de México (ENHRUM). 

Cada ronda recolectó información detallada sobre los destinos de migración, si los 

migrantes trabajaron en los sectores agrícolas o no agrícolas, y el estado laboral 

(asalariado o autónomo) para todos los miembros de la familia, incluido el jefe del hogar, 

su cónyuge, todos los demás que viven en el hogar y los hijos del jefe del hogar y el 

cónyuge que vive fuera del hogar en el año anterior a cada encuesta. 

 Esta encuesta proporciona datos detallados sobre activos, características 

sociodemográficas, producción, fuentes de ingresos y migración de una muestra 

nacionalmente representativa de hogares rurales encuestados para las rondas de 2002 y 

2007, sin embargo para el año 2010 la encuesta ya no es representativa a nivel nacional 
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debido a problemas de seguridad en ciertas comunidades de Tamaulipas, por lo que el 

estudio no puede realizarse como un estudio de panel, sino como un análisis punto a punto 

de como las determinantes de migración infieren en la decisión de las personas a lo largo 

del tiempo. Dada esta limitante en la estructura de los datos utilizados la posibilidad de 

analizar posibles cambio de sector tras la migración, y hasta qué punto individuos en 

hogares con actividad agrícola son los que realizan actividades agrícolas o no agrícolas 

cuando migran interna o internacionalmente, se dificulta pues no se podría seguir al 

mismo individuo a través del tiempo, por lo que el análisis se centrará en los 

determinantes de migrar en cada unos de los periodos para los que se tienen datos 

disponibles (2002, 2007, 2010). 

La variable que se tomará como dependiente es el régimen de migración-empleo en el 

que las personas se encontraban en 2002, 2007 y 2010 respectivamente, es decir, en este 

estudio se considera como migrante (interno o internacional) a aquellas personas que 

reportan laborar en un destino interno (diferente al de su comunidad) o en un destino 

internacional (EUA) en el año respectivo del análisis (2002, 2007 ó 2010), de ahí que el 

presente estudio se centre en identificar a la migración laboral de las comunidades rurales 

y no contemple otro tipo de migración. Es importante señalar, además, que la encuesta 

fue respondida por el jefe o jefa del hogar (o el cónyuge en caso de que el jefe sea 

migrante) para todos los integrantes de este, es decir, la información sobre los individuos 

identificados como migrantes en el estudio es proporcionada por el jefe del hogar, por lo 

que, como se mencionó anteriormente, los individuos identificados como migrantes son 

aquellos que trabajaron en un destino interno o internacional de acuerdo a la información 

disponible en las tres rondas de ENHRUM. 

En la figura 5 se muestra cual era la composición en los destinos de migración en el año 

2002 de acuerdo con las personas que reportaron trabajar en alguno de los destinos o en 

su comunidad. Se puede apreciar que para el año 2002 la proporción entre migrantes 

locales e internacionales es la misma (13%), sin embargo, cuando graficamos por el sector 

laboral, estas proporciones similares ya no se mantienen, el sector no agrícola local resulta 

ser el destino con una mayor proporción de migrantes (48%), seguido del sector no 

agrícola internacional (39%); el sector agrícola reporta una menor proporción de 

migrantes, aunque el sector agrícola internacional parece ser más atractivo que el nacional 

en la atracción de migrantes, con un 10% y 3% respectivamente.  
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Figura 5. Porcentaje de migrantes por destino 2002 (Personas que reportaron trabajar 

ese año) vs Sector de migración 2002. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de ENHRUM 2002 

Nota: Los porcentajes presentados sobre el destino de migración son calculados a partir de los individuos que 

reportan trabajar en la comunidad, fuera de la comunidad (viviendo fuera de esta) o en EUA. Mientras que los 

porcentajes del sector de migración fueron calculados a partir del subtotal identificado como migrante (trabajo fuera 

de la comunidad, interno o internacional). 

 

En la figura 6 se muestra cual era la composición en los destinos de migración para el año 

2007, nuevamente de acuerdo con las personas que reportaron trabajar en alguno de los 

destinos o en su comunidad. Para el año 2007 la proporción de migrantes internacionales 

es congruente con las estimaciones de J. S. Passel & Cohn, (2014), el cual señala que en 

2007 se alcanzó el pico en el nivel de migración de México a Estados Unidos, sin 

embargo, esta diferencia entre la proporción de migrantes internacionales (19%) y 

migrantes nacionales(17%) no es estadísticamente significativa. Referente al sector 

laboral, el sector no agrícola local resulta nuevamente es el destino con una mayor 

proporción de migrantes (45%), seguido del sector no agrícola internacional (40%); 

acortando la diferencia reportada para el 2002. El sector agrícola reporta nuevamente una 

menor proporción de migrantes, donde el sector agrícola internacional continúa siendo 

más atractivo que el nacional en la atracción de migrantes, con un 11% y 4% 

respectivamente.  
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Figura 6. Porcentaje de migrantes por destino 2007 (Personas que reportaron trabajar 

ese año) vs Sector de migración 2007. 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de ENHRUM 2007 

Nota: Los porcentajes presentados sobre el destino de migración son calculados a partir de los individuos que 

reportan trabajar en la comunidad, fuera de la comunidad (viviendo fuera de esta) o en EUA. Mientras que los 

porcentajes del sector de migración fueron calculados a partir del subtotal identificado como migrante (trabajo fuera 

de la comunidad, interno o internacional). 

 

Finalmente, la figura 7 muestra cual era la composición en los destinos de migración para 

el año 2010, después de que en 2007 se alcanzara el pico en el nivel de migración de 

México a Estados Unidos, el nivel de migración entre estos países ha venido a la baja, 

esta tendencia es consistente con los hallazgos encontrados a partir de ENHRUM 2010, 

donde se puede observar una mayor proporción de migrantes nacionales (21%) que de 

internacionales (11%). Respecto al sector laboral, el sector no agrícola local destaca como 

el destino dominante en la proporción de migrantes (60%), seguido del sector no agrícola 

internacional (27%); a diferencia de 2007, la brecha entre el sector no agrícola nacional 

e internacional, se ha ampliado significativamente. El sector agrícola concentra 

nuevamente la menor proporción de migrantes, aunque para este año el sector agrícola 

internacional ya no parece ser más atractivo que el nacional en la atracción de migrantes, 

la diferencia entra la proporción de migrantes entre el sector agrícola internacional(7%) 

y el sector agrícola local (6%) no es significativamente estadísticamente, esta paridad 

entre la proporción de migrantes del sector agrícola local e internacional es consistente 

con los resultados de J. E. Taylor et al., (2012). 
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Figura 7. Porcentaje de migrantes por destino 2010 (Personas que reportaron trabajar 

ese año) vs Sector de migración 2010. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de ENHRUM 2010 

Nota: Los porcentajes presentados sobre el destino de migración son calculados a partir de los individuos que 

reportan trabajar en la comunidad, fuera de la comunidad (viviendo fuera de esta) o en EUA. Mientras que los 

porcentajes del sector de migración fueron calculados a partir del subtotal identificado como migrante (trabajo fuera 

de la comunidad, interno o internacional). 

 

Variables del modelo 

Las variables de capital humano y familiares incluidas en el análisis son las mismas que 

fueron consideradas por Mora y Taylor (2006) en su estudio sobre determinantes. Esto se 

hizo para estudiar dichos determinantes a través del tiempo Por su parte, las variables de 

redes y contexto que se incluirán serán de acuerdo con las recomendaciones de literatura 

reciente sobre otros factores a considerar en los modelos de migración. 

Características individuales 

Las variables individuales incluidas son: años de escolaridad completada, edad (la cual 

captura tanto el ciclo de vida como la experiencia), edad al cuadrado, género (una variable 

dummy igual a 1 si es hombre, 0 si es mujer); estado en el hogar (1 si es cabeza de familia, 

0 en caso contrario); y estado civil (1 si está casado, 0 en caso contrario). 

Características familiares 

Las características de la familia incluyen el capital físico: tierra, ganado y equipo. Las 

propiedades se miden en términos de valor, para reflejar tanto la calidad como la cantidad. 
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El ganado está representado por la cantidad de animales grandes (bueyes, caballos, vacas) 

que son propiedad del hogar. El equipo está representado por la cantidad de tractores que 

posee el hogar. Las características familiares también incluyen el capital humano de los 

miembros de la familia que no sean la persona i, que se mide por el número de hombres 

y mujeres con educación secundaria, años de escolarización completa del jefe del hogar 

(hombre o mujer) y otra variable que busca identificar en específico la escolarización de 

la madre del hogar (aunque no esté reportada como jefa del hogar en la encuesta), así 

como apoyos gubernamentales de los que sean beneficiarias las familias.  

La seguridad social ha adquirido cada vez más un papel preponderante en las políticas 

públicas de nuestro país, donde la cobertura de programas como Progresa1  y Procampo2 

es cada vez mayor, son incluidas entonces dos variables sobre apoyos gubernamentales, 

siguiendo los resultados de Kochi et al., (2010), donde programas de seguridad social 

pueden fungir como sustitutos de las remesas. Se incluye entonces una variable sobre si 

la familia es beneficiaria del programa Procampo (dummy igual a 1 si es beneficiaria, 0 

si no es beneficiaria) y otra sobre Progresa (dummy igual a 1 si es beneficiaria, 0 si no es 

beneficiaria). 

Variables de redes 

Mora y Taylor (2006) construyeron dos variables de red de migración, calculadas como 

el número de miembros de la familia que trabajan en los Estados Unidos y en mercados 

internos distintos al propio en 1990. Los autores señalan que eligieron 1990 para 

minimizar la posible endogeneidad de las redes de migración. 

Con el mismo propósito, en la presente investigación se incluyen también variables 

históricas sobre la migración, como lo es el programa bracero (dummy igual a 1 si algún 

familiar fue parte del programa, 0 de lo contrario), así como una variable sobre la 

proporción de migrantes en la comunidad.  

En términos de accesibilidad a las redes de migración, se considera en este estudio una 

variable sobre si el hogar cuenta con teléfono (dummy igual a 1 si la familia posee 

teléfono, 0 de lo contrario), siguiendo los resultados sobre la importancia de éste en la 

                                                            
1 El programa Progresa-Oportunidades es un programa de reducción de pobreza basado en incentivos y encaminado a 

mejorar el capital humano de hogares en pobreza extrema 
2 El Programa de Apoyos Directos al Campo PROCAMPO tiene como objetivo complementar el ingreso económico 

de los productores del campo mexicano 
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conformación de redes. Además se incluye una variable que denota la distancia de la 

comunidad a la frontera (McKenzie and Rapoport 2010). 

Variables de contexto 

Las variables de contexto a incluir en el modelo se derivan de investigaciones recientes 

sobre las diferentes dinámicas envueltas en el proceso de migración. Siguiendo 

nuevamente a Mora y Taylor (2006) se incluyen diversos indicadores en el modelo 

econométrico que buscan captar la dinámica del contexto en el que se desarrollan las 

personas. El primero es la frecuencia de la disponibilidad de transporte entre la aldea y 

los centros comerciales con los que los aldeanos realizan transacciones. El segundo 

indicador sobre los minutos a la comunidad comercial más cercana. 

 Se incluye también un proxy para la seguridad del acceso al mercado, una variable 

dummy igual a 1 si la localidad es accesible en caso de desastres naturales y 0 de lo 

contrario. En la lista de variables contextuales  también se incluye la presencia de 

empresas locales no agrícolas, que pueden ofrecer alternativas de empleo a la migración, 

siguiendo los resultados de J. E. Taylor et al., (2012) los cuales establecen que el cambio 

en la oferta de mano de obra agrícola a no agrícola en México es consistente con las 

tendencias económicas mundiales. 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de las variables previamente descritas, mientras que 

en la Tabla 2 se presentan las medias y las desviaciones estándar de las variables 

previamente señaladas para los tres años del estudio, la muestra con la que se estará 

trabajando es 8442 individuos para el año 2002, 11353 para el año 2007 y 7118 para el 

año 2010. Dada las características del modelo multinomial logit previamente descrito, 

debe existir balance entre las observaciones de las variables dependientes e 

independientes, los valores faltantes de ciertas variables del modelo fueron recodificados 

otorgándoles el valor de 0, para que de esta forma las variables estuvieran balanceadas y 

no se tuvieran problemas de estimación por esta problemática. 
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Tabla 1: Variables de las 4 categorías contempladas en el modelo 
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Tabla 2: Estadísticas descriptivas (media y desviación estándar) de las 4 categorías 

contempladas en el modelo para los tres años del estudio 

 

Estimaciones y resultados. 

Estimaciones 

Se calcula un modelo multinomial de tres regímenes para la no migración, la migración 

interna y la migración internacional. Después se amplía el modelo a los cinco regímenes 

del sector de destino (agrícola y no agricultura). Los tres modelos se estimaron usando la 
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máxima verosimilitud en Stata. Las Tablas 2, 6 y 10 informan los resultados de la 

estimación para los modelos de migración de tres regímenes para los años 2002, 2007 y 

2010 respectivamente, mientras que las Tablas 3, 7 y 11 contiene los resultados para el 

modelo de régimen de cinco variables del sector de migración para los mismos años. Las 

columnas en estas tablas corresponden a destinos de migrantes (y sectores de empleo para 

las tres últimas tablas mencionadas). Por su parte, en las filas de todas las tablas se reporta 

las variables explicativas. Las estadísticas z están entre paréntesis debajo de las 

estimaciones de los parámetros. Las estimaciones presentadas en estas tablas son del 

vector 𝛽𝑑 de la ecuación 1. Estas estimaciones representan los retornos a la utilidad de 

cada característica en el régimen d. Estos tienen los mismos signos e importancia que los 

efectos marginales de las variables explicativas sobre las probabilidades de migración. 

Los efectos marginales estimados de las variables explicativas sobre la migración y las 

probabilidades sectoriales se presentan en las tablas 4,5,8,9,12 y 13. 

En cada tabla se presentan los resultados de los cuatro conjuntos de variables explicativas 

en el modelo: características individuales, familiares, de red y contextuales. En la mayoría 

de los casos, los cuatro conjuntos juegan un papel importante en la configuración de las 

decisiones de migración. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los efectos de estas 

variables difieren cualitativa y cuantitativamente entre los tipos de migración y los 

sectores de empleo. 

Significancia estadística versus significancia cuantitativa 

La significancia estadística reportada en las tablas 2,3,6,7,10 y 11 no implica 

necesariamente que las variables sean importantes cuantitativamente para explicar la 

migración. Las tablas 4,5,8,9,12 y 13 presentan los efectos marginales estimados de las 

variables en las probabilidades de elección del sector de la migración. Se construyeron 

utilizando las estimaciones de los parámetros logit y la función de probabilidad en la 

ecuación 1, donde se aumenta cada variable en cierta cantidad y luego se recalculan las 

probabilidades del sector de destino de la migración, manteniendo todas las demás 

variables constantes en sus medias. Para las variables dummy (jefe del hogar, sexo, 

industria), las probabilidades se calculan estableciendo la variable primero en uno y luego 

en cero. Tanto las variables discretas (escolaridad, edad, miembros de la familia con 

educación secundaria, tractores, redes de migración) como las continuas (valor de la 
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tierra, costos de migración, proporción de migrantes en la comunidad) se aumentaron en 

una desviación estándar por encima de sus medias.  

Resultados  

a) 2002  

Las dos columnas de datos de la Tabla 2 revela que la mayoría de las variables 

individuales, familiares, de red y contextuales son significativas para explicar el 

movimiento de personas fuera de las localidades rurales. Los jefes de hogar tienen una 

probabilidad significativamente menor de migrar respecto a los que no lo son, tanto a 

destinos nacionales o locales como a los internacionales. Estos resultados, son 

consistentes con la hipótesis de Taylor y Mora (2006); a saber, que lo jefes de familia 

tienen un capital humano familiar específico en el campo y, por lo tanto, un alto costo de 

oportunidad de emigrar. Los hombres tienen una mayor probabilidad de emigrar que las 

mujeres. 

La probabilidad de migración aumenta con la edad, pero a una tasa decreciente, lo cual 

refleja la selectividad de la migración en la población en edad de trabajar, pero no en los 

muy jóvenes o los de edad avanzada. Las personas casadas son significativamente más 

propensas a emigrar que aquellos solteros. En igualdad de condiciones, la probabilidad 

de migración aumenta significativamente con los años de escolarización completa de la 

persona, lo que sugiere que los rendimientos económicos de la escolarización, en 

promedio, son más altos en los mercados de trabajo a los que migran las personas, aunque 

en el análisis por sector se encuentra que el mayor efecto es para sector no agrícola en 

México. 

La migración está asociada negativamente con la escolarización del jefe del hogar o con 

la escolarización de la madre del hogar. El resultado es consistente con la hipótesis de 

que la escolarización de los jefes de hogar aumenta la productividad del trabajo en las 

actividades de producción familiar, lo que aumenta el costo de oportunidad de la 

migración. El número de hombres y mujeres mayores de 15 años en la familia no está 

significativamente relacionado con las propensiones a la migración cuando se controlan 

todas las demás variables del modelo, aunque el número de hombres con escolaridad 

secundaria sí reduce la probabilidad de migrar a un destino internacional.   
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Tabla 3: Resultados multinomial logit 2 destinos 
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A medida que aumenta el valor de las propiedades familiares(parcelas), la probabilidad 

de migración disminuye, mientras que las actividades ganaderas no están 

significativamente asociadas a la migración. Una explicación de esto podría ser que, a 

diferencia de otras actividades de producción basadas en tierra, la producción ganadera 

no requiere mucha mano de obra y, no parece competir con la migración en cuanto a la 

demanda por mano de obra familiar. Los apoyos gubernamentales difieren en el sentido 

del impacto, dependiendo del destino. Que algún familiar sea beneficiario del programa 

Progresa, incrementa la probabilidad de migrar a un destino nacional, mientras que esta 

característica no es significativa para el destino internacional, mientras que ser 

beneficiario del programa Procampo disminuye la probabilidad de migrar a un destino 

internacional. Las variables de red de migración tienen un efecto positivo y altamente 

significativo en la migración, donde el impacto de éstas es selectivo del destino. En efecto, 

las variables de redes como proporción de migrantes en destinos internacionales, 

familiares migrantes en 1990 en destinos internacionales, tener familiares que fueron 

parte del programa bracero o que el hogar posea teléfono incrementa la probabilidad de 

migrar a un destino internacional, mientras que la proporción de migrantes en destinos 

locales o familiares migrantes en 1990 en destinos nacionales incrementa la probabilidad 

de migrar a destinos nacionales. Las variables de distancia del municipio a la estación de 

tren, así como de la estación a la frontera son significativas solamente para la migración 

internacional, lo cual es congruente con la dinámica de transporte en México, donde el 

movimiento de las personas se da principalmente a través de autobuses. El efecto del 

transporte en la migración es significativo para el destino local, siguiendo nuevamente la 

idea de la dinámica del sector del transporte en México. Un mejor transporte reduce los 

costos de transacción en los mercados laborales, lo cual facilita la decisión de migración 

de las personas, el tiempo de transporte a la comunidad comercial más cercano está 

negativamente relacionado y es significativo para la migración internacional. La relación 

entre la inseguridad del acceso al mercado y la migración es positiva y significativa para 

ambos destinos. En igualdad de condiciones, las personas que viven en localidades con 

acceso inseguro a mercados externos tienen más probabilidades de emigrar que las 

personas de las localidades donde el acceso a los mercados es seguro. La migración 

disminuye cuando las empresas no agrícolas están presentes en la aldea, aunque este 

efecto sólo es significativo para el destino local.  
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Sector y destino 

Los efectos de la escolarización en la migración son específicos del sector. La escolaridad 

tiene un efecto positivo significativo en la migración interna e internacional no agrícola, 

pero negativo para la agrícola. Lo último puede deberse a que las habilidades requeridas 

para el trabajo en la agricultura son mínimas y a que es probable que los rendimientos 

económicos de la educación sean pequeños.  La migración interna a trabajos no agrícolas 

está fuertemente determinada por la escolaridad de las personas. Sin embargo, a medida 

que aumenta la escolaridad del jefe de hogar o de la madre del hogar, disminuye la 

propensión de otros miembros del hogar a migrar internamente a trabajos no agrícolas. 

La edad tiene una relación cuadrática (U invertida) con la migración a ambos destinos, 

así como los sectores agrícolas y no agrícolas. El efecto negativo de la variable jefe de 

familia sobre las probabilidades de migración es sólido en todos los destinos y sectores 

de los migrantes. Los hombres son más propensos que las mujeres a migrar a trabajos en 

ambos destinos y sectores. La mayoría de las características familiares que explican 

significativamente la migración interna no agrícola, explican también la agrícola, sin 

embargo, pocos son significativos para explicar la migración a trabajos agrícolas, misma 

situación que es observada para la migración internacional y sus sectores. Las 

excepciones son la escolaridad del jefe de familia el número de mujeres con educación 

secundaria, que está negativamente asociado con la migración interna e internacional y 

es significativa para ambos sectores.  

El hecho de la familia sea beneficiaria del Procampo tiene un efecto negativo en la 

migración internacional al sector agrícola, es decir complementar el ingreso económico 

de los productores del campo mexicano ejerce un efecto sustitución en la decisión de 

migrar al campo de EUA, por su parte el programa Progresa no ejerce ese mismo efecto 

sustitución sino que tiene un efecto positivo en la migración interna no agrícola. Las 

propiedades de la tierra tienen un efecto negativo significativo en la migración interna e 

internacional, aunque este efecto no es significativo para la migración internacional a los 

trabajos agrícolas. Las propiedades ganaderas no tienen un efecto significativo en la 

migración interna a ningún sector, aunque si existe un efecto negativo significativo para 

el sector no agrícola internacional, por su parte la posesión de activos (Tractor) es positiva 

pero sólo significativa para el sector no agrícola internacional.  

Tener un familiar que haya sido participe del programa Braceros tiene un impacto positivo 

y significativo para la migración internacional en ambos sectores, misma situación es  
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Tabla 4: Resultados multinomial logit: 2 destinos/2 sectores 
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observada para aquellas familias que poseen un teléfono, el cual funciona como medio de 

comunicación para transmitir las mejores prácticas para migrar internacionalmente. La 

proporción de migrantes nacionales en la comunidad tiene un efecto positivo y 

significativo en la migración interna a ambos sectores, mientras que la proporción de 

migrantes internacionales en la comunidad tiene un efecto positivo y significativo en la 

migración internacional a ambos sectores, sin embargo tiene también, un efecto negativo 

y significativo sobre la migración interna no agrícola, lo que podría sugerir que 

comunidades altamente envueltas en la dinámica de migración internacional reduce la 

posibilidad de migrar a destinos internos. El número de miembros de la familia en los 

destinos migrantes internos (12 años rezagados) tiene un efecto positivo significativo en 

la migración interna a los trabajos agrícolas y no agrícolas, sin ejercer efectos negativos 

significativos en los sectores internacionales, el número de miembros de la familia en los 

destinos migrantes internacionales (12 años rezagados) tiene un efecto positivo 

significativo en la migración internacional a los trabajos agrícolas y no agrícolas, de igual 

forma, sin ejercer efectos negativos significativos en los sectores nacionales. La distancia 

del municipio a la estación de tren más cercana y de ésta a la frontera tiene un efecto 

negativo y significativo solamente para el sector no agrícola internacional. 

Las variables de contexto también influyen de manera diferente en los destinos de 

migrantes internos. La migración interna a trabajos no agrícolas se asocia positivamente 

con la frecuencia de transporte de la comunidad con los mercados externos, mientras que 

la migración internacional no agrícola se asocia negativamente con el tiempo de traslado 

hacia los mercados externos. La presencia de empresas no agrícolas en el pueblo parece 

competir con la migración interna a trabajos no agrícolas, así como agrícolas, reduciendo 

la probabilidad de esta. La inseguridad del acceso al mercado aumenta la probabilidad de 

migración interna a ambos destinos y sectores, un hallazgo consistente con el papel de la 

migración como amortiguador de riesgo para los hogares rurales.  

Efectos marginales 

En igualdad de condiciones, los hombres tienen una probabilidad 8.9 y 5.4 por ciento 

mayor de abandonar la localidad rural como trabajadores migrantes internacionales y 

nacionales respectivamente que las mujeres. Los efectos de las otras variables 

dicotómicas (cabeza de familia y estado civil), aunque estadísticamente significativos, 

son cuantitativamente menores que los de la variable de género: las personas casadas 

tienen 1.1 por ciento más probabilidades de emigrar a destinos internacionales, mientras 
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que los jefes de familia tienen alrededor de 2 puntos porcentuales menos de probabilidad 

de emigrar a destinos nacionales e internacionales. La escolaridad es estadísticamente y 

cuantitativamente significativa. Un aumento de una desviación estándar en la escolaridad 

aumenta la probabilidad de migración en 2.9 puntos porcentuales en destinos nacionales. 

La edad tiene un efecto cuantitativo mayor; un aumento de una desviación estándar 

(alrededor de 20 años) la edad se asocia con un aumento de 30 puntos porcentuales en la 

probabilidad de migración a ambos destinos, este cambio de 20 años esta pensado para 

captar el rango de edad (20 a 40 años) en el que las personas deciden sobre su vida laboral. 

Tabla 5: Efectos marginales: 2 destinos 
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Tabla 6: Efectos marginales: 2 destinos/2 sectores 

 

Respecto a las variables familiares, a pesar de que son significativas para unos u otros 

sectores, es importante destacar las de mayor magnitud, un cambio en una desviación 

estándar en la escolaridad del jefe del hogar reduce la probabilidad de migrar a el sector 

no agrícola interno en 1.3 puntos porcentuales, mientras que tener al menos un miembro 

de la familia beneficiario del programa Progresa incrementa la probabilidad de migrar a 

ese mismo sector en 1.2 puntos porcentuales, es decir, el programa Progresa más que 
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fungir como sustituto de la migración, se comporta como un refuerzo de la misma (para 

el sector no agrícola nacional). 

Tener un miembro que haya participado en el programa Braceros incrementa la 

probabilidad de migrar al sector no agrícola internacional en 2.2 puntos porcentuales, 

tener teléfono en el hogar tiene un efecto similar tanto en dirección como en magnitud. 

El cambio de una desviación estándar en la proporción de migrantes nacionales en la 

comunidad incrementa la probabilidad de migrar tanto al sector agrícola y no agrícola 

interno, con 1.2 y 2.1 puntos porcentuales respectivamente, mientras que el cambio de 

una desviación estándar en la proporción de migrantes internacionales en la comunidad 

incrementa la probabilidad de migrar tanto al sector agrícola y no agrícola internacional, 

con .7 y 1.4 puntos porcentuales respectivamente, sin embargo este cambio en la 

proporción sí reduce la probabilidad de migrar a el sector no agrícola interno en 1.3 puntos 

porcentuales.  Las redes de migración son importantes tanto estadísticamente como 

cuantitativamente. El cambio de una desviación estándar en los miembros adicionales en 

un destino migratorio interno, en igualdad de condiciones, aumenta la probabilidad de 

migración en un 2.2 por ciento para el sector no agrícola, mientras que el cambio de una 

desviación estándar en los miembros familia en un destino migratorio de EUA incrementa 

la probabilidad de migrar a el sector internacional no agrícola en 1.7 puntos porcentuales. 

La inseguridad del acceso al mercado parece ser la variable más importante de la 

comunidad que influye en la migración total y la migración a cada destino. La empresa 

no agrícola y la frecuencia de las variables de transporte tienen un efecto positivo 

cuantitativamente importante en la migración interna pero no internacional, mientras que 

el tiempo de transporte tiene un efecto negativo cuantitativamente importante en la 

migración internacional no agrícola pero no en la interna. 

 Desde una perspectiva cuantitativa, las variables más significativas que explican la 

migración interna parecen ser el género, la escolaridad, las redes de migración interna, la 

proporción de migrantes en la comunidad, los programas gubernamentales, ser jefes de 

hogar, la inaccesibilidad a los mercados durante las crisis climáticas y la presencia de 

industrias en la comunidad. Las variables más importantes que impulsan la migración 

internacional desde una perspectiva cuantitativa son el género, las redes de migración, la 

proporción de migrantes, que el hogar posea teléfono, el capital físico y la inseguridad 

del acceso a los mercados  
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b) 2007  

Es importante señalar que para el análisis realizado para el año 2007, debido a cambio en 

la estructura de la base ENHRUM, no se pudo realizar el análisis para las variables 

Procampo y Braceros pues dicha información no fue recabada para la versión 2007, se 

incluyó entonces la variable “otros programas gubernamentales”, que comprende una 

combinación sobre si algún miembro familiar es beneficiario de programas como seguro 

popular, atención a adultos mayores o programa de vivienda rural. También es importante 

señalar que para este año el programa Progresa fue renombrado Oportunidades, aunque 

la esencia del programa sigue siendo la misma.  

Similar al análisis realizado para el año 2002, los jefes de hogar tienen una probabilidad 

significativamente menor de migrar que los que no lo son, tanto a destinos locales como 

internacionales, dado que son los miembros de la familia que poseen un mayor costo de 

oportunidad de emigrar. Los hombres tienen una mayor probabilidad de emigrar que las 

mujeres. La probabilidad de migración aumenta con la edad, pero nuevamente a una tasa 

decreciente, lo cual refleja la selectividad de la migración en la población en edad de 

trabajar.  

A diferencia de los resultados de 2002, las personas casadas son significativamente menos 

propensas a emigrar que aquellos no casados para el destino internacional. El resultado, 

sugiere cambios en las decisiones familiares de migrar. En igualdad de condiciones, la 

probabilidad de migración interna aumenta significativamente con los años de 

escolarización completa de la persona.  

La migración está nuevamente asociada negativamente con la escolarización del jefe del 

hogar o con la escolarización de la madre del hogar, lo cual es consistente con la 

hipótesis de que la escolarización de los jefes de hogar aumenta la productividad del 

trabajo en las actividades de producción familiar, lo que aumenta el costo de 

oportunidad de la migración. El número de hombres y mujeres mayores de 15 años en la 

familia no negativamente y significativamente relacionado con las propensiones a la 

migración interna cuando controlamos todas las demás variables en el modelo, el 

número de hombres con escolaridad secundaria sí reduce la probabilidad de migrar a un 

destino internacional.   
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Tabla 7: Resultados multinomial logit 2 destinos 
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A medida que aumenta el valor de las propiedades familiares(parcelas), la probabilidad 

de migración disminuye, aunque para este año esta disminución ya no es significativa. 

Las actividades ganaderas nuevamente no están significativamente asociadas a la 

migración. Los apoyos gubernamentales difieren en el sentido del impacto, dependiendo 

del destino, que algún familiar sea beneficiario de Progresa, incrementa la probabilidad 

de migrar a un destino nacional, mientras que para este año sí reduce la probabilidad de 

migrar a un destino internacional, mientras que ser beneficiario de alguno de los 

programas previamente descritos (otros programas) disminuye la probabilidad de migrar 

a un destino internacional. Las variables de red de migración muestran nuevamente un 

efecto positivo y altamente significativo en la migración, donde el impacto de estas es 

selectivo del destino, las variables de redes como proporción de migrantes en destinos 

internacionales, familiares migrantes en 1990 en destinos internacionales o el hecho de 

tener teléfono en el hogar incrementa la probabilidad de migrar a un destino internacional, 

mientras que la proporción de migrantes en destinos locales o familiares migrantes en 

1990 en destinos nacionales incrementa la probabilidad de migrar a destinos nacionales. 

La variable de distancia del municipio a la estación de tren-de la estación a la frontera es 

significativa y está relacionada negativamente con la migración internacional. El efecto 

del transporte en la migración es significativo para el destino local, recordando que un 

mejor transporte reduce los costos de transacción en los mercados laborales, lo cual 

facilita la decisión de migración de las personas, el tiempo de transporte a la comunidad 

comercial más cercano no es significativo para ninguno de los destinos. La relación entre 

la inseguridad del acceso al mercado y la migración es positiva y significativa para ambos 

destinos. A diferencia del resultado obtenido para el año 2002 donde a migración 

disminuye cuando las empresas no agrícolas están presentes en la aldea, para el año 2007 

la presencia industrias en la comunidad incrementa la posibilidad de migrar a ambos 

destinos, este cambio en el sentido del impacto de la industria no agrícola en la localidad 

puede deberse a cambios en la dinámica de la mano de obra, así como en las preferencias 

de esta(J. E. Taylor, Charlton, and Yuńez-Naude 2012).  

Sector y destino 

Los efectos de la escolarización en la migración son nuevamente específicos del sector. 

La escolaridad tiene un efecto positivo significativo en la migración interna e 

internacional no agrícola, aunque para los sectores agrícolas es negativo, dicho efecto no 

es significativo. Aun cuando la migración interna a trabajos no agrícolas está fuertemente 
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determinada por la escolaridad de las personas, a medida que aumenta la escolaridad del 

jefe de hogar disminuye la propensión de otros miembros del hogar a migrar interna o 

internacionalmente a trabajos no agrícolas. El efecto negativo de la variable jefe de 

familia sobre las probabilidades de migración es sólido en todos los destinos y sectores 

de los migrantes. La edad tiene una relación cuadrática con la migración a ambos destinos, 

así como los sectores agrícolas y no agrícolas. Los hombres son más propensos que las 

mujeres a migrar a trabajos en ambos destinos y sectores. El número de hombres y 

mujeres con educación secundaria está negativamente asociado con la migración interna 

e internacional y es significativa sectores para el sector no agrícola. 

El programa Oportunidades ejerce un efecto sustitución sobre la decisión de migrar a 

destinos internacionales, tanto para el sector agrícola como no agrícola, además tiene un 

efecto positivo en la migración interna no agrícola, este efecto sustitución no era 

apreciado para el año 2002, una posible explicación es que el alcance del programa 

Oportunidades se extendió respecto al de Progresa, por lo que una familia sea beneficiaria 

del programa aumenta el costo de migrar a destinos internacionales. Que algún miembro 

de la familia sea beneficiario de otro programa tiene también un efecto negativo para 

ambos sectores internacionales. 

Las propiedades de la tierra tienen un efecto negativo significativo en la migración 

internacional, aunque este efecto sólo es significativo para la migración internacional a 

los trabajos no agrícolas. Las propiedades ganaderas no tienen un efecto significativo en 

la migración interna a ningún sector, por su parte la posesión de activos (Tractor) es 

positiva pero sólo significativa para el sector no agrícola internacional.  

Tener teléfono en el hogar tiene un impacto positivo y significativo para la migración 

internacional en ambos sectores. La proporción de migrantes nacionales en la comunidad 

tiene un efecto positivo y significativo en la migración interna a ambos sectores, así como 

uno negativo sobre la migración internacional no agrícola, mientras que la proporción de 

migrantes internacionales en la comunidad tiene un efecto positivo y significativo en la 

migración internacional a ambos sectores,  nuevamente se aprecia un efecto negativo y 

significativo sobre la migración interna no agrícola, es posible entonces, apreciar 

nuevamente la dinámica de migración de las comunidades con un porcentaje considerable 

de migrantes internos o internacionales 
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Tabla 8: Resultados multinomial logit 2 destinos/2 sectores 
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El número de miembros de la familia en los destinos migrantes internos (17 años 

rezagados) tiene un efecto positivo significativo en la migración interna a los trabajos 

agrícolas y no agrícolas, aunque a diferencia de 2002 ejerce efectos negativos 

significativos en los sector no agrícola internacional, el número de miembros de la familia 

en los destinos migrantes internacionales (17 años rezagados) tiene un efecto positivo 

significativo en la migración internacional a los trabajos agrícolas y no agrícolas, sin 

ejercer efectos negativos significativos en los sectores nacionales. La distancia del 

municipio a la estación de tren más cercana y de ésta a la frontera tiene un efecto negativo 

y significativo para el sector agrícola y no agrícola internacional. 

Las variables de contexto influyen de manera diferente en los destinos de migrantes 

internos. La migración a los cuatro sectores se asocia positivamente con la frecuencia de 

transporte de la comunidad con los mercados externos, mientras que el tiempo de traslado 

hacia los mercados externos no es significativo para ningún sector. La presencia de 

empresas no agrícolas en el pueblo parece competir con la migración tanto interna como 

internacional a trabajos agrícolas, mientras que refuerza la decisión de migración hacia 

sectores no agrícolas. La inseguridad del acceso al mercado aumenta la probabilidad de 

migración interna a ambos destinos y sectores. Este resultado (así como el de 2002), es 

consistente con el papel de la migración como amortiguador de riesgo para los hogares 

rurales.  

Efectos marginales 

Similar a los resultados encontrados para el año 2002, los hombres tienen una 

probabilidad 9.7 y 5.5 por ciento mayor de abandonar el pueblo como trabajadores 

migrantes internacionales y nacionales respectivamente que las mujeres. Los efectos de 

las otras variables dicotómicas (cabeza de familia y estado civil), aunque estadísticamente 

significativos, son cuantitativamente menores que los de la variable de género: las 

personas casadas tienen 1.3 por ciento menos probabilidades de emigrar a destinos 

internacionales, mientras que los jefes de familia tienen 4.3 puntos porcentuales menos 

de probabilidad de emigrar a destinos nacionales y 3.4 a destinos internacionales. La 

escolaridad es estadísticamente y cuantitativamente significativa. Un aumento de una 

desviación estándar en la escolaridad aumenta la probabilidad de migración en 3 puntos 

porcentuales en destinos nacionales. La edad tiene un efecto cuantitativo mayor; un 

aumento de una desviación estándar (alrededor de 20 años) la edad se asocia con un 

aumento de 18.6 puntos porcentuales en la probabilidad de migración a destinos 
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nacionales, mientras que a destino internacionales se asocia a un aumento de 32.3 puntos 

porcentuales. 

Las variables familiares relacionadas al capital humano muestran que son significativas 

para unos u otros sectores, aunque su magnitud no es tan considerable, siendo las 

variables más importantes la escolaridad del jefe del hogar o el número de hombres o 

mujeres con al menos educación secundaria, las cuales reducen la probabilidad de migrar 

al sector no agrícola interno. El tener al menos un miembro de la familia beneficiario del 

programa Oportunidades incrementa la probabilidad de migrar al sector interno no 

agrícola, mientras que reduce la probabilidad de migración de cualquiera de los sectores 

internacionales, esta reducción en la probabilidad es también observada si algún familiar 

es beneficiario de otros programas. 

Tener teléfono en el hogar incrementa la probabilidad de migrar al sector no agrícola 

internacional en 2.5 puntos porcentuales y para el sector agrícola internacional en 1.7 

puntos porcentuales. El cambio de una desviación estándar en la proporción de migrantes 

nacionales en la comunidad incrementa la probabilidad de migrar tanto al sector agrícola 

y no agrícola interno, mientras que el cambio de una desviación estándar en la proporción 

de migrantes internacionales en la comunidad incrementa la probabilidad de migrar tanto 

al sector agrícola y no agrícola internacional, con .9 y 1.6 puntos porcentuales 

respectivamente, este cambio en la proporción también reduce la probabilidad de migrar 

a el sector no agrícola interno en 1 punto porcentual. El cambio de una desviación 

estándar en los miembros adicionales en un destino migratorio interno, en igualdad de 

condiciones, aumenta la probabilidad de migración en un 8.2 por ciento para el sector no 

agrícola, mientras que el cambio de una desviación estándar en los miembros familia en 

un destino migratorio de EUA incrementa la probabilidad de migrar a el sector 

internacional no agrícola en 1.8 puntos porcentuales. 

El cambio en una desviación estándar en la distancia de la comunidad a la estación de 

tren más cercana y de la estación a la frontera reduce en 1.8 puntos porcentuales la 

migración al sector no agrícola internacional. La inseguridad del acceso al mercado 

influye en la migración a cada destino y sector. La empresa no agrícola tiene efectos 

mixtos sobre los sectores de migración, pues reduce la probabilidad de  migrar a sectores 

agrícolas pero al mismo tiempo incrementa la probabilidad de migrar a sectores agrícolas 

y la frecuencia de las variables de transporte tienen un efecto positivo cuantitativamente 

importante en la migración interna pero no internacional, mientras que el tiempo de 
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transporte tiene un efecto negativo cuantitativamente importante en la migración 

internacional no agrícola pero no en la interna. 

Tabla 9: Efectos marginales: 2 destinos 
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Tabla 10: Efectos marginales: 2 destinos/2 sectores 

 

Consistente con lo encontrado para el año 2002, las variables más significativas que 

explican la migración interna parecen ser el género, la escolaridad, las redes de migración 

interna, la proporción de migrantes internos en la comunidad, los programas 

gubernamentales, ser jefes de hogar, la inaccesibilidad a los mercados durante las crisis 

climáticas y la presencia de industrias en la comunidad, aunque esta última refleja efectos 
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mixtos interesantes entre sectores. Las variables más importantes que impulsan la 

migración internacional desde una perspectiva cuantitativa son el género, las redes de 

migración, la proporción de migrantes internacionales, que el hogar posea teléfono, el 

efecto sustitución que parecen ejercer los programas gubernamentales, la inseguridad del 

acceso a los mercados, así como los efectos mixtos de la presencia de una industria no 

agrícola en la comunidad. 

c) 2010 

Para el análisis en el año 2010, la estructura de la base ENHRUM, no sufrió cambios 

como los realizados para 2007, por lo que no fue necesario hacer ajustes como los que 

tuvieron que realizarse para ese mismo año.  

 Consistente con lo encontrado para el año 2002 y 2007, los jefes de hogar tienen una 

probabilidad significativamente menor de migrar, tanto a destinos locales como 

internacionales, recordando que son los miembros de la familia que poseen un mayor 

costo de oportunidad de emigrar. Los hombres tienen una mayor probabilidad de emigrar 

que las mujeres. La probabilidad de migración aumenta con la edad, pero nuevamente a 

una tasa decreciente, lo cual refleja la selectividad de la migración en la población en 

edad de trabajar. 

A diferencia de los resultados de 2002 y 2007, el hecho que las personas estén casadas 

no es significativo para explicar alguno de los destinos de migración. En igualdad de 

condiciones, la probabilidad de migración interna aumenta significativamente con los 

años de escolarización completa de la persona, aunque para este año sólo es significativa 

para destinos nacionales. La migración está nuevamente asociada negativamente con la 

escolarización del jefe del hogar o con la escolarización de la madre del hogar, lo cual es 

consistente con la hipótesis de que la escolarización de los jefes de hogar aumenta la 

productividad del trabajo en las actividades de producción familiar, lo que aumenta el 

costo de oportunidad de la migración. 

El número de hombres y mujeres mayores de 15 años en la familia afecta negativamente 

y significativamente relacionado con las propensiones a la migración interna cuando 

controlamos todas las demás variables en el modelo, efecto similar al del número de 

hombres con escolaridad secundaria. A medida que aumenta el valor de las propiedades 

familiares (parcelas), la probabilidad de migración a ambos destinos disminuye. Las 

actividades ganaderas nuevamente no están significativamente asociadas a la migración. 
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Tabla 11: Resultados multinomial logit 2 destinos 
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Los apoyos gubernamentales tienen un efecto similar al presentado para el año 2007, que 

algún familiar sea beneficiario de Oportunidades, incrementa la probabilidad de migrar a 

un destino nacional, mientras que reduce la probabilidad de migrar a un destino 

internacional, así mismo, ser beneficiario de otros programas no es significativo para este 

año. Las variables de red de migración tienen un efecto positivo y altamente significativo 

en la migración, donde el impacto de estas es selectivo del destino, las variables de redes 

como proporción de migrantes en destinos internacionales, familiares migrantes en 1990 

en destinos internacionales o el hecho de tener teléfono en el hogar incrementa la 

probabilidad de migrar a un destino internacional, mientras que la proporción de 

migrantes en destinos locales o familiares migrantes en 1990 en destinos nacionales 

incrementa la probabilidad de migrar a destinos nacionales. La variable de distancia del 

municipio a la estación de tren-de la estación a la frontera es significativa y esta 

relacionada negativamente con la migración internacional. El efecto del transporte en la 

migración es significativo para ambos destinos, recordando que un mejor transporte 

reduce los costos de transacción en los mercados laborales, lo cual facilita la decisión de 

migración de las personas, el tiempo de transporte a la comunidad comercial más cercano 

no es significativo para ninguno de los destinos. La relación entre la inseguridad del 

acceso al mercado y la migración es positiva y significativa para ambos destinos. En el 

análisis realizado para el año 2007 la presencia industrias en la comunidad incrementa la 

posibilidad de migrar a ambos destinos, para el año 2010 ese incremento sólo es 

significativo para el destino interno.  

Sector y destino 

Para el año 2010, la escolaridad tiene nuevamente un efecto positivo significativo sólo 

para la migración interna no agrícola. Aun cuando la migración interna a trabajos no 

agrícolas está fuertemente determinada por la escolaridad de las personas, a medida que 

aumenta la escolaridad del jefe de hogar disminuye la propensión de otros miembros del 

hogar a migrar interna o internacionalmente a trabajos no agrícolas y agrícolas. El efecto 

negativo de la variable jefe de familia sobre las probabilidades de migración es sólido en 

todos los destinos y sectores de los migrantes. La edad tiene una relación cuadrática con 

la migración a ambos destinos, así como los sectores agrícolas y no agrícolas. Los 

hombres son más propensos que las mujeres a migrar a trabajos en ambos destinos y 

sectores. El número de hombres con educación secundaria está negativamente asociado 

con la migración interna e internacional y es significativa sectores para el sector no 
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agrícola. El valor de la tierra esta negativamente relacionado con la migración no agrícola 

para ambos destinos, mientras que el proxy de activos (Tractor) está relacionado de forma 

positiva con la migración no agrícola internacional. 

El programa Oportunidades ejerce un efecto sustitución sobre la decisión de migrar a 

destinos internacionales, aunque para este año sólo es significativo para el sector no 

agrícola, además tiene un efecto positivo en la migración interna no agrícola, consistente 

con lo encontrado para el año 2007, además, si algún miembro de la familia es 

beneficiario de otro programa tiene también un efecto negativo para el sector agrícola 

internacional.  

Tener teléfono en el hogar tiene un impacto positivo y significativo para la migración 

internacional en ambos sectores, mientras que la proporción de migrantes nacionales en 

la comunidad tiene un efecto positivo y significativo en la migración interna a ambos 

sectores; la proporción de migrantes internacionales en la comunidad tiene un efecto 

positivo y significativo en la migración internacional a ambos sectores,  ejerciendo 

también un efecto negativo y significativo sobre la migración interna no agrícola. El 

número de miembros de la familia en los destinos migrantes internos (20 años rezagados) 

tiene un efecto positivo significativo en la migración interna a los trabajos agrícolas y no 

agrícolas, el número de miembros de la familia en los destinos migrantes internacionales 

(20 años rezagados) tiene un efecto positivo significativo en la migración internacional a 

los trabajos agrícolas y no agrícolas, además de que ejercer un efecto negativo 

significativo en el sector no agrícola interno. La distancia del municipio a la estación de 

tren más cercana y de ésta a la frontera tiene un efecto negativo y significativo para el 

sector agrícola y no agrícola internacional. 
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Tabla 12: Resultados multinomial logit 2 destinos/2 sectores 
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Las variables de contexto influyen de manera diferente en los destinos de migrantes. La 

migración a los sectores no agrícolas tanto internos como internacionales se asocia 

positivamente con la frecuencia de transporte de la comunidad con los mercados externos, 

mientras que el tiempo de traslado hacia los mercados externos no es significativo para 

ningún sector. La presencia de empresas no agrícolas en el pueblo parece competir con la 

migración tanto interna a trabajos agrícolas, mientras que refuerza la decisión de 

migración hacia sectores no agrícolas. La inseguridad del acceso al mercado nuevamente 

aumenta la probabilidad de migración interna a ambos destinos y sectores.  

Efectos marginales 

Similar a los resultados encontrados para el año 2002 y 2007, los hombres tienen una 

probabilidad 6.6 y 5.9 por ciento mayor de abandonar sus comunidades como trabajadores 

migrantes internacionales y nacionales respectivamente que las mujeres. Los efectos de 

las otras variables dicotómicas (cabeza de familia y estado civil), aunque estadísticamente 

significativos, son cuantitativamente menores que los de la variable de género: las 

personas casadas tienen 1.2 por ciento mayor probabilidad de emigrar a destinos 

internacionales, mientras que los jefes de familia tienen 7.6 puntos porcentuales menos 

de probabilidad de emigrar a destinos nacionales y 3.2 a destinos internacionales. La 

escolaridad es estadísticamente y cuantitativamente significativa. Un aumento de una 

desviación estándar en la escolaridad aumenta la probabilidad de migración en 1.9 puntos 

porcentuales en destinos nacionales. La edad tiene un efecto cuantitativo mayor; un 

aumento de una desviación estándar (alrededor de 20 años) se asocia con un aumento de 

30.1 puntos porcentuales en la probabilidad de migración a destinos nacionales, mientras 

que a destino internacionales se asocia a un aumento de 40 puntos porcentuales. 

Las variables familiares relacionadas al capital humano muestran que son significativas 

para unos u otros sectores, aunque su magnitud no es tan considerable, siendo las 

variables más importantes la escolaridad del jefe del hogar para todos los sectores, 

reduciendo la probabilidad para migrar a los mismos, o el número de hombres con al 

menos educación secundaria, lo cual reducen la probabilidad de migrar al sector no 

agrícola interno. 
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Tabla 13: Efectos marginales: 2 destinos 
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Tabla 14: Efectos marginales: 2 destinos/2 sectores 

 

El tener al menos un miembro de la familia beneficiario de Oportunidades incrementa la 

probabilidad de migrar al sector interno no agrícola, mientras que reduce la probabilidad 

de migración del sector no agrícola internacional, esta reducción en la probabilidad es 

también observada si algún familiar es beneficiario de otro programa. 

Tener teléfono en el hogar incrementa la probabilidad de migrar al sector no agrícola 

internacional en 2.2 puntos porcentuales y para el sector agrícola internacional en 0.9 

puntos porcentuales. El cambio de una desviación estándar en la proporción de migrantes 
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nacionales en la comunidad incrementa la probabilidad de migrar tanto al sector agrícola 

y no agrícola interno, mientras que el cambio de una desviación estándar en la proporción 

de migrantes internacionales en la comunidad incrementa la probabilidad de migrar tanto 

al sector agrícola y no agrícola internacional, con .5 y 1.1 puntos porcentuales 

respectivamente, además, este cambio en la proporción también reduce la probabilidad 

de migrar a el sector no agrícola interno en 1.5 punto porcentual.  Las redes de migración 

son importantes tanto estadísticamente como cuantitativamente. El cambio de una 

desviación estándar en los miembros adicionales en un destino migratorio interno, en 

igualdad de condiciones, aumenta la probabilidad de migración en un 3 por ciento para el 

sector no agrícola, mientras que el cambio de una desviación estándar en los miembros 

familia en un destino migratorio de EUA incrementa la probabilidad de migrar a el sector 

internacional no agrícola en 1.6 puntos porcentuales. 

El cambio en una desviación estándar en la distancia de la comunidad a la estación de 

tren más cercana y de la estación a la frontera reduce en 2.1 puntos porcentuales la 

migración al sector no agrícola internacional. La inseguridad del acceso al mercado 

influye positivamente en la migración a cada destino y sector. La empresa no agrícola 

tiene efectos mixtos sobre los sectores de migración, pues reduce la probabilidad de 

migrar a el sector agrícola interno, pero al mismo tiempo incrementa la probabilidad de 

migrar a sectores no agrícolas tanto nacionales como internacionales. Finalmente, la 

frecuencia de las variables de transporte tiene un efecto positivo cuantitativamente 

importante en la migración no agrícola interna e internacional. 

 Siguiendo los resultados encontrados para el año 2002 y 2007, las variables más 

significativas que explican la migración interna parecen ser el género, la escolaridad, las 

redes de migración interna, la proporción de migrantes en la comunidad, los programas 

gubernamentales, ser jefes de hogar, la inaccesibilidad a los mercados durante las crisis 

climáticas y la presencia de industrias en la comunidad, aunque esta última nuevamente 

refleja efectos mixtos interesantes entre sectores. Las variables más importantes que 

impulsan la migración internacional desde una perspectiva cuantitativa son el género, las 

redes de migración, la proporción de migrantes, el efecto sustitución que parecen ejercer 

los programas gubernamentales, el hecho de que la familia posea un teléfono, la 

inseguridad del acceso a los mercados, así como los efectos mixtos de la presencia de una 

industria no agrícola en la comunidad. 
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Supuesto de Independencia de Alternativas Irrelevantes 

 El modelo logit multinomial hace el supuesto conocido como independencia de 

alternativas irrelevantes (IIA). En este modelo, las probabilidades no dependen de otros 

resultados disponibles, es decir, estos resultados alternativos son "irrelevantes". Lo que 

esto significa es que agregar o eliminar resultados no afecta las probabilidades entre los 

resultados restantes. Para el caso de este análisis, es importante realizar esta prueba para 

tener la certeza que los individuos distinguen entre los diferentes destinos y sectores de 

migración.  

 Existen dos pruebas para verificar el cumplimiento del supuesto de IIA. Hausman y 

McFadden (1984)propusieron una prueba de Hausman-type y McFadden, y Small y  

Hsiao (1985) propusieron una versión mejorada de una  prueba de razón de verosimilitud 

aproximada. 

A continuación, se presentan los resultados empíricos de la prueba de Hausman-

McFadden, para los distintos destinos y sectores de la migración.  

Tabla 15. Prueba de Hausman-McFadden para los destinos de migración 

 

 Tabla 16. Prueba de Hausman-McFadden para los destinos y sectores de migración. 
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Podemos concluir en general que ninguna de las pruebas rechaza la Ho sobre la IIA, 

aunque los resultados difieren considerablemente según la categoría considerada. Sólo se 

rechaza la hipótesis nula en la categoría de no migrante, en el análisis por destino de 2007, 

aunque Long y Freese (2014) señalan que esto puede presentarse en modelos donde la 

categoría base (en este análisis, no migrante) representa una mayor proporción que las 

categorías alternativas, y que el modelo sólo debería desestimarse en caso de que la Ho 

se rechazara en esas categorías alternativas.  Además, se puede notar que varias de las 

estadísticas de prueba (chi2) son negativas, lo cual es muy común en este tipo de pruebas. 

Hausman y McFadden (1984) señalan esta posibilidad y concluyen que un resultado 

negativo es evidencia de que el supuesto IIA no ha sido violado.  

Long y Freese (2014) señalan que este tipo de pruebas ha sido cuestionado en estudios 

recientes por tener problemas para identificar de forma certera posibles violaciones al 

supuesto de IIA, por lo que recomiendan que los modelos logit multinomiales  sólo 

deberían usarse en los casos en que las categorías de resultado "se puedan asumir 

plausiblemente como distintas de forma independiente en el ojos de cada tomador de 

decisiones ", en este caso, los migrantes.  

Cambios en la probabilidad a lo largo de la distribución 

Los resultados obtenidos sobre los determinantes de la migración rural en 2002, 2007 y 

2010 permiten indagar si hubo cambios en ellos durante la primera década del presente 

siglo y con ello, contribuir a explicar el cambio observado en la tendencia de migración 

rural a los Estados Unidos durante este periodo. O sea que, a partir de los hallazgos 

expuestos puede estudiarse cuáles son los cambios en la probabilidad de migración a lo 

largo de la distribución de las distintas variables analizadas. 

Por la importancia cuantitativa en la decisión de migrar a destinos internos no agrícolas 

encontrada en el análisis para los tres años de este estudio, una de las variables que es 

analizada a lo largo de la distribución de probabilidad de esta, es la escolaridad de los 

migrantes, así como su comportamiento para cada uno de los sectores que fueron 

analizados en este estudio. 

En la figura 8 se presentan para cada uno de los tres años de estudio, las probabilidades 

de migración por destino y sector a lo largo de la distribución de los años de escolaridad 

de los migrantes. Como puede observarse, existe una notable diferencia en la asociación 

entre la escolarización y la migración rural interna e internacional.  
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En cuanto a la migración internacional, ésta implica la entrada y el empleo no autorizados 

en trabajos poco calificados que requieren, como máximo, educación primaria. Además, 

según los resultados encontrados para los tres años del análisis, la escolaridad de las 

personas tampoco es significativa sobre la decisión de migrar al sector agrícola, tanto en 

destinos nacionales como internacionales, según los resultados del estudio, la escolaridad 

sólo es importante para aquellas personas que deciden migrar a destinos internos no 

agrícolas. A medida que incrementa la escolaridad de las personas, la probabilidad de que 

migren al sector interno no agrícola aumenta de forma significativa; es decir, la inversión 

en educación es remunerada en ese sector. Sin embargo, esa probabilidad de migración 

no es constante a través de los años, en la figura 8 podemos observar como para el año 

2002, moverse a lo largo de la distribución de años de escolaridad implica una mayor 

probabilidad de migrar a un destino interno no agrícola, alcanzando un valor máximo de 

.44. 

Para el año 2007 y 2010, moverse a lo largo de la distribución de años de escolaridad 

implica también una mayor probabilidad de migrar a un destino interno no agrícola, sin 

embargo, es importante distinguir que para el año 2007, la distribución de probabilidad 

se encuentra por debajo que la de 2002, esto tiene sentido pues según los datos del censo 

de Estados Unidos de 2010 y las proporciones reportadas a partir de ENHRUM 2007, 

para este año se alcanzó el pico en migración internacional, por lo que la probabilidad de 

migrar a destinos internos se ve reducida. Para el año 2010, la distribución de probabilidad 

se desplaza hacia arriba, incluso por encima de la distribución de 2002, para el año 2010, 

tener el valor máximo de escolaridad otorga una probabilidad de .52 de migrar al mercado 

local no agrícola, esto es consiste con los resultados de J. E. Taylor et al., (2012) y de J. 

E. Taylor & Lybbert, (2015) sobre el movimiento de la mano de obra agrícola a no 

agrícola debido a cambios en la demanda laboral de México, donde cada vez se valora 

más mano de obra calificada. 
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Figura 8. Probabilidad de destino/sector: años de escolaridad 
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Es importante señalar que se observa un comportamiento similar para las distribuciones 

de probabilidad a lo largo de la edad de los migrantes, tomando a esta última como proxy 

de experiencia, entre el año 2002 y 2007 existe un desplazamiento hacia arriba de la 

distribución de probabilidad para el sector no agrícola internacional, mientras que entre 

el año 2007 y 2010 se observa un desplazamiento hacia abajo en la distribución del sector 

no agrícola internacional. Por otro lado, para el sector no agrícola interno, existe un 

desplazamiento hacia abajo en la distribución de probabilidad, mientras que entre el año 

2007 y 2010 existe un desplazamiento hacia arriba de la distribución. Estos movimientos 

sobre las funciones de probabilidad refuerzan la idea sobre la creciente demanda laboral 

no agrícola previamente mencionada. 

A lo largo del análisis de determinantes se pudo observar que las variables que tienen una 

mayor significancia y poder cuantitativo para explicar la migración son las redes 

correspondientes a las que los individuos tienen acceso. La proporción de migrantes 

internacionales en la comunidad juega un papel muy importante en la elección de migrar 

de las personas En la Figura 9 se puede observar como en comunidades donde la 

proporción de migrantes es alta, la probabilidad de migrar a destinos internacionales 

aumenta, independientemente del sector.  

Este resultado proporciona conocimiento sobre la dinámica de las comunidades respecto 

a la migración, así como de la cultura de migración que se crea en las mismas. Mientras 

mayor sea la proporción de migrantes internacionales nacidos en la comunidad, no sólo 

incrementa la probabilidad de migrar tanto al sector agrícola como no agrícola, sino que 

reduce la probabilidad de migrar a destinos internos no agrícolas. Este comportamiento 

aplica a los tres años estudiados. Sin embargo, lo que no es constante es la distribución 

de probabilidad de los sectores a lo largo de éstos, para 2007(pico de la migración de 

México a Estados unidos) se aprecia un desplazamiento hacia arriba de la distribución 

entre las redes de migración internacionales a empleos en Estados Unidos tanto agrícolas 

como no agrícolas. En contraste, para 2010, estas distribuciones se desplazan hacia abajo, 

incluso por debajo de la distribución existente en 2002. 
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Figura 9. Probabilidad de destino/sector: proporción de migrantes internacionales en la 

comunidad 
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Los resultados sugieren un debilitamiento en las redes migratorias internacionales; en 

otros términos, que no obstante la presencia de éstas en 2010 hubo otros fenómenos que 

promovieron la reducción de la migración rural a los Estados Unidos (entre otros, los 

relacionados con la escolaridad discutida arriba). El hallazgo es consistente con Massey, 

(2015), ya que sus estimaciones indican que la migración indocumentada se desaceleró 

en 2008, argumentando además que es muy probable que se mantenga la tendencia. El 

autor mantiene que ésta se explica en parte por la imposición de mayor seguridad en la 

frontera, así como por circunstancias económicas cambiantes entre los países vecinos. 

Massey añade que, sin embargo, la tendencia es mayormente explicada la transición 

demográfica de México al pasar de una tasa de fertilidad de 7.2 niños por mujer en 1965 

a solo 2,3 en 2015. Resultado de lo anterior es que, durante las últimas dos décadas la tasa 

de crecimiento de la fuerza de trabajo ha disminuido y México está convirtiendo en una 

sociedad envejecida. Estos cambios demográficos contrastan con lo observado de que, la 

migración internacional se inicia entre las edades de 15 y 30 años, por lo que es poco 

probable que comience más tarde. 

Problemas de medición, variables no observadas y trabajo futuro 

Es importante señalar que algunas variables contempladas en el modelo pueden verse 

afectadas por la migración y las remesas, lo cual lleva un problema metodológico 

persistente en estudios de migración y remesas. La riqueza, la propiedad de los tractores, 

el valor de las tierras y las variables de educación corresponden al año t-1, año en que las 

decisiones de migración se modelan el análisis realizado. Es decir, son variables 

predeterminadas. Sin embargo, todavía se puede argumentar que estas variables no son 

verdaderamente exógenas, en la medida en que tanto ellas como la migración actual están 

correlacionadas con decisiones migratorias pasadas, pues pueden correlacionarse con las 

elecciones de migración a lo largo del tiempo. 

Según Taylor y Mora (2006), la principal preocupación econométrica que rodea la 

endogeneidad es que la inclusión de variables explicativas contaminadas puede sesgar los 

hallazgos con respecto a otras variables explicativas en el modelo. Para explorar esta 

posibilidad, los autores recomiendan volver a estimar el modelo, omitiendo las variables 

explicativas más susceptibles de ser influenciadas por el comportamiento migratorio 

pasado: los activos físicos, el valor de las propiedades y la educación familiar.  
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Otro conjunto de variables que podría causar problemas es el referente a redes 

migratorias, pues también se podría argumentar que las redes de migración son 

endógenas. Para minimizar este sesgo potencial, se siguió la recomendación de Taylor y 

Mora (2006) de utilizar redes de migración en 1990, 12 años antes de la encuesta, para el 

año 2002, 17 años antes de la encuesta para 2007 y 20 años antes de la encuesta para 

2010, aunque esta minimización en el sesgo potencial no controla por la migración más 

reciente, particularmente, el contexto de aceleración y diversificación en los orígenes y 

destinos en México observado en el periodo 2000‐2010, por lo que se podría generar un 

debate sobre qué es más importante, minimizar el sesgo potencial o controlar la dinámica 

migratoria más reciente, dicho debate deberá ser atendido en investigaciones futuras.  

Como se pudo identificar a lo largo del análisis, el sexo resultó ser una de las variables 

con mayor peso en términos cualitativos y de significancia, señalando en los tres años del 

análisis que la participación laboral (agrícola y no agrícola) y los patrones migratorios 

difieren mucho entre hombres y mujeres, por lo que sería interesante realizar el estudio 

de determinantes por género, lo cual podría dar lugar a hallazgos donde los determinantes 

influyan en diferentes direcciones la decisión de migrar para hombres y mujeres, para de 

esta manera desestimar también posibles sesgos en los resultados mostrados 

(principalmente para mujeres). 

Uno de los objetivos de esta investigación era expandir el rango de variables a incluir en 

un modelo de determinantes de migración, donde se buscaba incluir una variable que 

reflejara la situación de la política migratoria entre EUA y México en los últimos años, 

se buscó incluir en el modelo el costo de cruzar la frontera entre estos dos países como 

proxy al incremento en la seguridad de la misma, siguiendo las recomendaciones de 

Massey (2015), sin embargo al incluir esta variable se generaban problemas de estimación 

debido a predicción perfecta para los migrantes internacionales, por lo que se invita a 

estudios futuros buscar la manera de incluir la recomendaciones de Massey (2015) en un 

modelos de determinantes de migración. 

Algo que habría sido interesante para extender el análisis de estos determinantes, es 

incluir interacciones con la variable de año a partir de un análisis pooled para poder ver 

cambios de los determinantes en el tiempo. Para de esta manera poder concluir que 

determinantes han adquirido más (o menos) fuerza en el proceso de decisión de migración 

de las personas a través del tiempo, pero por limitaciones en los datos y en el tiempo de 
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realización de esta tesis, este análisis no pudo realizarse, por lo que queda también abierto 

a trabajos futuros. 

Conclusiones 

El fenómeno de la migración laboral es dinámico y se transforma a través del tiempo. En 

el caso de México, la migración rural al resto del país ha seguido el patrón típico 

experimentado en el ámbito mundial en el sentido que a medida que crece el ingreso per 

cápita se reduce la población empleada en el campo. La migración rural de mexicanos 

incluye la internacional y a las Estados Unidos en especial, y sus tendencias han cambiado 

en las últimas décadas: de un aumento en su ritmo de crecimiento hasta alrededor de 

mediados de la primera década del siglo XXI, a una disminución del mismo, pudiendo 

haber llegado a cero la migración neta en los últimos años.   

Por sí mismo, es relevante el estudio de los determinantes de la migración laboral del 

México rural a los Estados Unidos y ahora lo es aún más ante las amenazas del gobierno 

federal en funciones de ese país por contenerla.  

Los resultados econométricos presentados en esta investigación indican que la migración 

es altamente selectiva de individuos, familias y comunidades. Sin embargo, esta 

selectividad difiere significativamente según el destino del migrante y el sector de 

empleo. Por ejemplo, la escolaridad de las personas tiene un efecto positivo significativo 

en la migración interna a trabajos no agrícolas, pero no hacia trabajos agrícolas, tampoco 

muestra efectos significativos para la migración internacional. Los contactos familiares 

en los Estados Unidos afectan significativamente la migración internacional a trabajos 

agrícolas y no agrícolas. Las redes en México afectan significativamente la migración 

interna, aunque afectan en mayor magnitud a los trabajos no agrícolas que los agrícolas. 

Los programas gubernamentales ejercen un efecto sustitución para la migración 

internacional en ambos sectores, el programa Progresa(Oportunidades) en particular, 

parece reforzar la decisión de migrar a mercados internos no agrícolas. Algunas variables 

parecen tener efectos relativamente uniformes en los regímenes del sector de la 

migración. La escolarización de los jefes de hogar parece aumentar el costo de 

oportunidad de emigrar para otros miembros del hogar. Los hombres son 

significativamente más propensos a migrar a todas las combinaciones del sector de 

destino que las mujeres. La inseguridad del acceso al mercado durante las crisis climáticas 

estimula de manera uniforme la migración. Finalmente, la presencia de empresas no 
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agrícolas en las localidades rurales desalienta la migración a trabajos no agrícolas para el 

año 2002, mientras que para el año 2007 y 2010 presenta efectos mixtos, estimula la 

migración al sector no agrícola para ambos destinos, mientras que desalienta la migración 

al sector agrícola tanto interna como internacional. 

Los resultados de la presente investigación sobre la migración rural, sus determinantes y 

sus cambios durante el siglo XXI aportan al conocimiento del fenómeno. Con ellos es 

posible elaborar un diagnóstico del fenómeno para el diseño de políticas. Si, por ejemplo, 

el gobierno mexicano tiene el propósito de reducir los incentivos que tiene la población 

rural por migrar al país vecino del norte (o a las grandes urbes mexicanas), los hallazgos 

indican que las políticas deberían promover la producción agrícola y establecer 

programas que reduzcan los riesgos climáticos que tiene este tipo de actividades, que 

también enfrentan los pobladores del campo.  

Además, los resultados de la presente investigación proporcionan elementos que pueden 

ayudar a conocer los fenómenos que explican la reducción en la migración rural a los 

Estados Unidos observada en los últimos años. Es el caso del hallazgo de que la tendencia 

se ha dado no obstante que han permanecido las redes que promueven el movimiento 

internacional de trabajadores del campo mexicano.  

Como en cualquier otra investigación empírica –sobre todo cuando se tiene el propósito 

de conocer los determinantes de la migración—el presente estudio tiene limitaciones, que 

podrán ser atendidas en el futuro. Una posibilidad en la agenda futura de este tipo de 

estudios consiste en incorporar las recomendaciones efectuadas en un trabajo reciente de 

Douglas Massey, en el cual se destacan los elementos de política migratoria que 

caracterizan a cada país y que han estado ausentes en los principales argumentos teóricos 

que explican los determinantes de la migración internacional (Massey, 2015). 
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