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Introducción

Hacia finales de la primera década de este siglo, como resultado de la crisis econó-
mica internacional y su consecuente impacto negativo en las oportunidades de em-
pleo en Estados Unidos y Europa (tradicionalmente receptores de migrantes), y del 
endurecimiento de las políticas migratorias de ese país, se experimentó un incre-
mento de los flujos de migración de retorno de trabajadores mexicanos (Mendoza-
Cota, 2012). Esta nueva faceta de los flujos migratorios internacionales ha generado 
la necesidad de revisar las diversas categorías del concepto de migración de retorno y 
profundizar en el estudio de las implicaciones económicas y sociales de ésta hacia 
sus países de origen, como es el caso de México.

El acrecentamiento de los flujos de migrantes de retorno ha elevado la importan-
cia del estudio del vínculo entre la migración y el desarrollo económico, particularmen-
te para el caso de los países emisores. Por un lado, el incremento de los trabajadores 
que retornan al país emisor genera un problema de presión laboral, pero, por otro 
lado, abre oportunidades para el desarrollo económico regional por medio de los flujos 
monetarios llamados remesas familiares y la calificación de la fuerza de trabajo al 
proveer, por una parte, de recursos financieros al consumo y la inversión y, por la otra, 
al establecer oportunidades para obtener empleos mejor remunerados y desarrollar 
actividades empresariales.

De esta manera, la relación existente entre los flujos migratorios y el desarrollo 
económico es un tema sujeto al análisis y estimación de los posibles efectos que ambos 
procesos tienen, uno con respecto del otro. En esta perspectiva, por una parte, se ha 
señalado que el desarrollo en el país de origen es un factor que puede estimular los 
flujos de emigración en el corto plazo al elevar las expectativas de la población me-
diante la mayor disponibilidad de recursos para apoyar el proceso migratorio (As-
cencio, 1990). Por otra parte, se ha señalado que el mayor desarrollo económico en 
el país destino incrementa la demanda de las remesas y puede generar un incentivo 
para perpetuar la migración (Martin, 1997).

*  Profesor-investigador en el Departamento de Estudios Económicos, El Colegio de la Frontera Norte, 
<emendoza@colef.mx>. 

Migración.indb   99 8/8/16   1:25 PM



100 JORGE EDUARDO MENDOZA

Adicionalmente, el análisis del impacto de los movimientos migratorios en el 
desarrollo económico también hace referencia al hecho de que los migrantes de re-
torno pueden incorporarse a las actividades económicas locales en el país emisor, 
mediante el incremento de sus habilidades laborales o recursos para inversión; no 
obstante, como consecuencia de la gran variedad de motivaciones para la migración 
de retorno y de la duración del tiempo migratorio, existe la posibilidad de que los 
impactos de esta migración sean heterogéneos, dependiendo del tiempo del viaje 
migratorio o de que el migrante haya sido deportado, lo que reduce las posibilidades 
de acumular educación y habilidades laborales. 

El presente artículo tiene como objetivo ponderar si dichos flujos de migrantes 
pueden ser un factor que coadyuve el desarrollo o si, por el contrario, solamente 
son un factor que presiona a la economía mexicana en los aspectos laborales y so-
ciales. Con esa perspectiva es importante estimar si, para el caso de México, la mi-
gración de retorno presenta una selección positiva; es decir, si los trabajadores 
mi   grantes tienen un promedio de educación superior al de los que per  ma necen en el 
país, como ha sido el caso de algunos países europeos (Rooth y Saarela, 2007), o si 
la proporción de trabajadores migrantes de retorno califi cados es reducida.

Específicamente, en este artículo se busca evaluar si existe un efecto positivo de 
los migrantes de retorno en la actividad económica y si hay una reducción del rezago 
social de la población a nivel regional en México. Para ello, se considera que tanto el 
aumento en la educación preparatoria y técnica de los migrantes de retorno como 
las remesas podrían ser factores fundamentales para contribuir al desarrollo econó-
mico, a nivel regional, basado en el conocimiento y habilidades laborales. 

Consideraciones teóricas 

Se ha señalado que la migración tiene efectos positivos sobre la población que per-
manece en los países emisores de trabajadores migrantes. Un primer mecanismo es 
el envío de remesas y su impacto en la economía por medio del aumento de las divi-
sas y de los ingresos de los hogares de migrantes; el segundo mecanismo se relacio na 
con la posibilidad de incrementar los niveles de la educación de los trabajadores 
migrantes que, como resultado de la adquisición de educación o habili dades labora-
les a lo largo de su experiencia migratoria en el país más desarrollado, al retornar 
pueden elevar lo que se espera en la educación y la calificación del trabajo en el país 
emisor (Beine et al., 2011). 

Adicionalmente, para países con bajos niveles educativos, como es el caso de 
México, se ha señalado que existe la probabilidad de que los migrantes que perma-
necen temporalmente en el país destino puedan adquirir capital humano por medio 
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de la educación o la adquisición informal de habilidades en el lugar de trabajo (lear-
ning by doing). Estos migrantes, al retornar a sus países de origen, son capaces de 
impactar positivamente en el crecimiento económico y, por ende, en el desarrollo 
eco nómico y social de la población en el país de origen (Klagge y Klein, 2007). Por 
tanto, el impacto de la migración de retorno en el desarrollo económico se analiza 
generalmente en tres dimensiones: el efecto de la acumulación de capital y su uso en 
consumo y/o inversión, el efecto de los migrantes de retorno con habilidades empre-
sariales y el uso de la educación y experiencia laboral en el mercado de trabajo. 

Al respecto, existen estudios que muestran que la experiencia acumulada en 
los mercados laborales de Estados Unidos incrementa los ingresos de los migran-
tes de retorno en México. De acuerdo con Reinhold y Thom (2009), este tipo de 
migrantes están positivamente correlacionados con la acumulación de experiencia 
laboral en Estados Unidos en la medida en que aumentan las habilidades laborales, 
más que por la movilidad ocupacional o la creación de habilidades empresariales. 
De esta manera, este proceso se adiciona al papel que pueden cumplir las remesas 
como un factor con posibilidades de incrementar los estándares de vida y el desa-
rrollo económico y social mediante el financiamiento a la inversión y al desarrollo 
del capital humano. Así, las habilidades laborales adquiridas se incluyen en los ni-
veles de educación, ya que, a medida que la educación de los migrantes de retorno 
se eleve, podrían ser empleados en actividades con mayor productividad.

Desde la perspectiva económica, se han desarrollado modelos en los que el 
país destino se convierte en un centro de enseñanza de habilidades laborales, lo 
que permite que una proporción de migrantes pueda regresar para utilizar las habi-
lidades adquiridas en el país de origen con un mayor rendimiento derivado de esa 
calificación laboral (Dustmann et al., 2010). Por ello, es posible formalizar el víncu-
lo entre habilidades laborales y el crecimiento económico, con base en el enfoque 
que asume al capital humano como la suma de las habilidades laborales de los tra-
bajadores de un país. En este modelo, la capacidad productiva de un trabajador en 
el país de origen, con el tiempo, depende de la cantidad de habilidades acumuladas 
en el país de destino. Lo anterior implica que existen habilidades complementa-
rias adquiridas en el país de origen y en el de destino.

Las habilidades de los trabajadores se pueden aumentar con educación o expe-
riencia laboral, y la adquisición de habilidades de trabajo se evalúa de diferente 
manera en cada país según su estructura económica, lo que permite distinguir las 
habilidades de acuerdo con el nivel de desarrollo de los países. De esta manera, si se 
considera que existen dos habilidades laborales a y b y que la actividad a es más 
pro  ductiva en el país destino d y la actividad b en el país de origen o tenemos que: 
a ad 〉 a ao, a bo 〉 a bd. Asimismo, si se asume que la habilidad a se desarrolla más rápi-
damente en el país destino de la migración que en el de origen, y la habilidad b más 
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rápido en el país de origen: σ ad 〉 σ bd , σ bo 〉 σ ao , las habilidades pueden ser útiles en 
ambos países, aunque existen diferentes grados de transferibilidad de la habilidad, 
y su desarrollo depende de los precios de las tasas de aprendizaje en ambos países.

En este contexto, el país de destino se convierte en un centro de aprendizaje gra -
cias a la experiencia adquirida de los migrantes que puede ser aplicada para aumen-
tar la capacidad de ingreso en los países de origen. Además, es importante destacar 
que, independientemente de que las habilidades adquiridas en el país de destino 
generen mayor productividad laboral en este país que en el de origen, la migración 
cíclica, correlacionada con la integración económica y la sincronización del ciclo 
económico entre México y Estados Unidos, permitiría a nuestro país un aprovecha-
miento del capital humano para el crecimiento económico y el desarrollo en las fases 
recesivas del ciclo, al incentivar la migración de retorno.

Adicionalmente, cabe destacar que las decisiones de la migración y la migra-
ción de retorno de los trabajadores del país de origen están determinadas por los 
rendimientos del capital humano acumulado en los dos países, los que, a su vez, 
dependen de la demanda y oferta de trabajo y las políticas de migración del país re-
ceptor de la migración, las cuales presionan las decisiones de retornar. Desde esta 
perspectiva, el análisis del impacto de la migración de retorno y del crecimiento del 
trabajo calificado puede formalizarse en una función de producción agregada de 
corto plazo especificada a partir de la perspectiva de Lucas (1988). 

Según el modelo presentado, el crecimiento sostenido de la economía está de-
terminado por el crecimiento del capital humano. Es decir, el modelo subraya el pa-
pel de los niveles de educación en el crecimiento económico. En el contexto de flujos 
migratorios, la posibilidad de que los migrantes de retorno regresen con mayores 
niveles de educación (y de experiencia laboral) que eleven el nivel de capital huma-
no se convierte en un factor potencial de crecimiento y desarrollo económico.

Migración y desarrollo económico en México

De acuerdo con datos de los censos de población, los estados que experimentaron 
mayores flujos de migración de retorno fueron Jalisco, el Estado de México, Gua-
najuato y Michoacán,  por lo que es posible concluir que los que tradicionalmente 
han mostrado mayores volúmenes de flujos de trabajadores migrantes son también 
quienes, como resultado de la crisis, han tenido un mayor incremento de trabajadores 
migrantes de retorno. Asimismo, se aprecia que esas entidades sufrieron altas tasas 
de desempleo en 2010 y mostraron los mayores flujos relativos de remesas, con ex-
cepción de Jalisco (véase el cuadro 1). 
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De esta manera, a nivel estatal se observa una concentración de la migración de 
retorno en estados con tradición migratoria, acompañada de niveles elevados de desem-
pleo que sugieren que uno de los impactos de la migración de retorno es incrementar 
la oferta de trabajo, lo que probablemente está elevando las tasas de desempleo en 
esos estados por arriba del promedio nacional.

 No obstante, en el año 2010, el producto interno bruto (pib) per cápita de los 
estados con mayor migración de retorno es elevado y cercano al promedio nacional, 
con excepción de la Ciudad de México, que se dispara muy por arriba de la media. 
Particularmente, se observa que la proporción entre los migrantes de retorno y la 
proporción estatal del pib per cápita muestra la existencia de una relación positiva, 
lo que apoya los indicios de una posible relación también positiva entre migración 
de retorno y crecimiento económico. Lo anterior sugiere que dichos flujos podrían 
me jorar las condiciones de vida y del desarrollo económico regional en México.

Se analizan los impactos de la migración de retorno en el desarrollo económi-
co y social de México al índice de rezago social (irs) estimado por el Consejo Na-
cional de Evaluación del Desarrollo de la Política Social (Coneval).1 Este indicador 
agregado se utiliza para evaluar ciertos aspectos del nivel de desarrollo económico 
y social básico a nivel estatal en México. El índice incluye temas rela cionados con 
porcentajes de la población que tienen diferentes niveles de educación y también 
características de sus viviendas, como porcentajes de población con refrigerador, 
lavadora, piso de tierra, etc. Dichos indicadores se pueden considerar como aspec-
tos relacionados directamente con los niveles de ingreso de la población. 

De esta forma, al analizar la relación entre la migración de retorno y el irs, se 
aprecia que también existe una línea de ajuste positiva entre los estados con mayor 
migración de retorno y mayores irs, lo que, en este caso, sugiere que los flujos de mi -
gración de retorno no han logrado reducir el rezago social a nivel estatal en varias 
enti  dades de Mé  xico. La gráfica 1 sugiere que la estimación podría estar sesgada 
debido a que de Michoacán, Veracruz y Puebla muestran alta migración de retorno 
combinada con un alto índice de rezago social, mientras que otros estados también 
tienen alta migración de retorno, pero muestran bajos índices de rezago social como 
Jalisco, Guanajuato, el Estado de México y el Distrito Federal.

 Por otra parte, como se señaló previamente, hay una característica de la migra-
ción de retorno que podría estar relacionada directamente con un impacto positivo 
en el desarrollo social y en el crecimiento económico por medio de su vínculo con los 
niveles de educación de la población. En este sentido, cabe destacar que se aprecia 
una aceleración de la tasa de crecimiento promedio anual de la población de doce 

1  El índice de rezago social se compone de cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, 
servicios básicos y espacios en la vivienda), y busca calcular las carencias socioeconómicas en los  nive-
les estatal y de localidades.
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años y más del 1.6 por ciento para la población con carreras técnicas y de un 3.8 por 
ciento al nivel de secundaria entre 2000 y 2010 (inegi, 2000).

gráFiCa 1
migraCión de retorno e índiCe de rezago soCial por estados, 2010
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En lo que corresponde al crecimiento de los niveles de educación en los esta-
dos, se aprecia que, de las dieciséis entidades con mayor crecimiento de la pobla-
ción con educación secundaria, ocho también experimentaron los mayores flujos 
de migración de retorno. Destacan Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca y Michoa cán, 
que se caracterizan por tener una gran tradición de movimientos migratorios de 
trabajadores mexicanos hacia y desde Estados Unidos (véase el cuadro 2). En di-
chas entidades la población mayor de doce años con estudios secundarios se incre-
mentó entre 1990 y 2010. Por ejemplo, en Zacatecas, el porcentaje aumentó del 
7.8 por ciento al 22.1, del 8.9 al 20.9 por ciento en Guanajuato y de un 8.5 por ciento 
al 17.4 por ciento en Michoacán. 
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Lo anterior muestra que existe un incremento importante de la proporción de 
la población con estudios secundarios en estados con altos flujos de inmigración. 

Asimismo, la población con carrera técnica exhibió altas tasas de crecimiento 
promedio anuales en los estados de Michoacán y Guanajuato, que tuvieron tasas 
del 4.6 y un 5.6 por ciento, respectivamente, entre 2000 y 2010 (véase el cuadro 1); 
no obstante, es importante mencionar que, la proporción de la población con estu-
dios técnicos decreció. Se puede concluir que se han presentado incrementos en la 
educación a nivel regional que permiten corroborar que la educación ha cobrado un 
papel más importante en el desarrollo económico y social de México a nivel regional. 
Por lo anterior, el crecimiento de los niveles de educación de la población en los 
estados con alta migración de retorno requiere que se profundice en el estudio del 
efecto que ha tenido la educación de la población migrante de retorno.

En lo que corresponde a los cálculos de los niveles de educación de los migran-
tes de retorno se aprecia que, dentro de los diez estados con mayor migración de 
este tipo, el promedio de estos migrantes con educación secundaria, preparatoria, 
carrera técnica con secundaria y carrera técnica con preparatoria fueron el 19.5 por 
ciento, el 7.8 por ciento, el 0.9 por ciento y el 0.4 por ciento, respectivamente. Lo 
anterior muestra rezagos importantes en la calificación de trabajadores en el nivel 
técnico, y los estudios secundarios son los que concentran la mayor participación 
(véase el cuadro 2). En lo que corresponde a la distribución de los niveles de educa-
ción en los diez estados con mayor migración de retorno, se destacan que el Estado de 
México, la Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco mostraron las mayores pro por cio-
nes de migrantes de retorno con educación secundaria, un 20.9 y un 19.1 por ciento, 
respectivamente, aunque sobresale que entidades con importante migración de re-
torno, como el Estado de Mé   xico y el Distrito Federal, mostraron las mayores pro-
porciones, con el 24.2 y el 22.1 por ciento, respectivamente. 

Por su parte, en lo que corresponde a los niveles de preparatoria, se aprecia que 
los estados señalados, Jalisco, Veracruz y el Distrito Federal, mostraron las ma  yores 
proporciones de migrantes de retorno con ese nivel de educación. Es de subrayar 
que los porcentajes de educación preparatoria son alrededor de la mitad de los ob-
tenidos para el nivel secundaria, lo que demuestra que una proporción reducida de 
migrantes de retorno tiene educación que puede generar mayores habilidades labo-
rales. Finalmente, la proporción de trabajadores con educación técnica en el nivel se-
cundario o de preparatoria es muy reducida, con excepción de los migrantes de 
retorno de los estados de Jalisco y el Distrito Federal, tanto para los estudios téc-
nicos con secundaria como los estudios técnicos con preparatoria.

Con el propósito de analizar si entre el grupo de migrantes de retorno la pobla-
ción con secundaria y carrera técnica es superior a la media nacional de la po blación 
mayor de doce años, se estimó un índice de especialización de la educación secun-
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daria y técnica de la población de retorno con respecto al porcentaje de población 
con esos niveles entre el total de la población con más de doce años.2

Los indicadores muestran que siete de los diez estados que tuvieron mayor mi-
 gra  ción de retorno (con excepción de Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas) tuvieron un 
índice de especialización de la educación secundaria superior al promedio nacional 
(véase el cuadro 3). Por su parte, seis estados mostraron índices de especialización de 
la educación técnica superiores a la media nacional; destacan el Distrito Federal, 
Jalisco, Hidalgo y Michoacán. 

Por tanto, se puede concluir que las proporciones de migrantes de retorno con 
educación secundaria son semejantes al promedio por estados y, conjuntando los 
estudios técnicos con los de preparatoria y secundaria, la proporción de migrantes 
retornados que poseen estos estudios es superior a los promedios nacionales, lo que 
sugiere la posibilidad de que exista un efecto positivo, aunque marginal, de este tipo 
de educación en el desarrollo económico de México. Por ello, se estableció un modelo 
econométrico que permitiese analizar el impacto de la migración de retorno y de su 
educación en el crecimiento económico y del bienestar a nivel estatal en México.

Cuadro 3
índiCe de espeCializaCión de la eduCaCión seCundaria y téCniCa 

de los migrantes de retorno, 2010

Estado Índice del nivel secundaria Índice del nivel técnico

Jalisco 1.02 3.67

Guanajuato 0.91 1.11

México 1.01 0.18

Michoacán 1.04 1.54

Veracruz 1.10 1.40

Distrito Federal 1.14 4.45

Puebla 1.07 0.21

Hidalgo 0.92 1.99

Colima 4.28 0.73

Zacatecas 0.93 0.23

Promedio 1.38 3.46

Fuente: Elaboración propia con base en información de los Censos de Población 2010.

2  El índice de especialización de los niveles de educación de los trabajadores migrantes se define de la 

siguiente manera: MRn,e / MRe, donde MRn, e es la proporción de migrantes con nivel secundaria o ca-

rrera técnica n y MR es el flujo de migrantes de retorno hacia el estado, P es la población con más de 
doce años del estado e.

Pn,e / Pe
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Metodología de estimación

El artículo se enfoca en el análisis de la educación y las remesas y, particularmente, la 
migración de retorno como factores de crecimiento y desarrollo económico (Hun-
ger, 2004). Para estimar sus efectos a nivel de estado, se utilizó el análisis de regresión 
multivariada. Dicho método econométrico genera una estimación simultánea de 
los efectos de variables independientes en un conjunto de variables dependientes 
que arroja coeficientes y errores estándar individuales. Además, con este método 
es posible hacer estimaciones conjuntas de las covarianzas y, por tanto, realizar prue-
bas conjuntas de los coeficientes en diferentes ecuaciones y correlacionar los resi-
duos de las ecuaciones. Por tanto, este modelo asume que los residuos son normales 
multivariados, lo cual es un análogo del supuesto de distribución normal de los erro-
res en la regresión de mínimos cuadrados ordinarios.

Por tanto, esta técnica permite analizar el efecto de la migración de retorno y 
otras variables relacionadas con la migración y la actividad económica en aspectos 
socioeconómicos representados por el pib per cápita, el irs y la tasa de desempleo 
de manera conjunta en grupo. Cabe destacar que la regresión multivariada nos per-
mite examinar si las ecuaciones, tomadas en conjunto, son estadísticamente signi-
ficativas. De esta manera, la estimación del efecto de la migración de retorno y 
otras variables relacionadas con la migración que afectan el desarrollo económico 
de México se realiza mediante un método de regresión múltiple simultáneo, donde 
existe P >1 variables dependientes y se establece a partir de un modelo lineal gene-
ral de la siguiente forma:

Y1........Yp = X1........Xq | β qp   +  εnp

Donde:
Y= matriz que contiene las variables dependientes 
n = número de observaciones correspondientes a los estados de México
p = variables de respuesta: pib per cápita, irs y tasa de desempleo
q =  variables independientes predictivas: migración de retorno, remesas, capa-

citación técnica, secundaria
X= a la matriz de datos de las variables explicativas: 
β = son los coeficientes de las variables dependientes
ε = es la matriz de los términos de error.

Las variables dependientes del modelo son el pib per cápita, que captura el va-
lor de la producción económica en términos de la población, lo que permite tener 
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una idea inicial más precisa del impacto del nivel de la actividad económica en los 
ingresos de la población. Debido a que este indicador no es, sin embargo, una buena 
aproximación respecto del bienestar y desarrollo económico generado por la actividad 
económica en la población, se consideró utilizar como una variable aproximada del 
grado de desarrollo mínimo de la sociedad al irs; mientras más bajo sea este indica-
dor, más alto será el grado de desarrollo mínimo de la sociedad. Finalmente, debido 
a que la migración de retorno tiene un efecto directo en el mercado laboral al incre-
mentar la oferta de trabajo disponible, se considera que el desempleo es una varia-
ble dependiente del conjunto de variables explicativas.

Las variables que explican el comportamiento de las variables dependientes 
son el volumen de la migración de retorno, las remesas, y las proporciones de los 
migrantes de retorno con educación secundaria, preparatoria y técnica concluidas. 
Se considera que estas dos últimas variables afectan el nivel de actividad económi-
ca, el empleo y el indicador del desarrollo social, puesto que incrementan las habi-
lidades para el factor trabajo, los ingresos derivados de las remesas y el impacto de 
los migrantes con niveles de educación media o técnica.

Los datos sobre la migración, los niveles educativos y los ingresos de la pobla-
ción a nivel estatal fueron obtenidos del Censo General de Población y Vivienda 
2010; la información de remesas proviene de la base de datos del Banco de México 
sobre remesas familiares; el pib per cápita se construyó con datos de las Cuentas 
Nacionales publicados en el Banco de Información Económica de inegi, y el irs se 
obtuvo de Coneval.

Estimaciones del modelo econométrico

Las estimaciones de los coeficientes del modelo indican que es estadísticamente 
significativo, ya que todos los valores p de las regresiones estimadas individualmen-
te son menores, para las variables dependientes pib per cápita, el irs y el de la tasa 
de desempleo, al 0.01. Por su parte, las R cuadradas que resultaron de los modelos 
estimados simultáneamente explican el 30 por ciento de la regresión del pib per 
cápita, el 60.1 por ciento de la regresión del irs y el 48.1 por ciento de la tasa de 
desempleo (véase el cuadro 4).

En relación con el modelo que utiliza al pib per cápita como variable depen-
diente, los resultados exhiben coeficientes de las variables explicativas con signos 
positivos respecto a la migración de retorno, la educación preparatoria y la educa-
ción técnica, aunque el coeficiente de la primera variable no fue estadísticamente 
significativo. En lo que corresponde a la variable dependiente representada por el irs, 
se destaca que los coeficientes fueron negativos y estadísticamente significativos 
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Cuadro 4
regresión multivariada Con variables dependientes: pibpC, índiCe de rezago 

soCial y poblaCión Con dos salarios mínimos

Ecuación obs rmse R2 f p

td 32 1.31055 0.4806 4.8119 0.003

irs 32 0.7323 0.6085 8.0816 0.0001

pibpc 32 0.1829    0.296 2.1865 0.0866

Variable Coeficiente t  P>|t|   

pibpc

Constante 0.0304 2.28 0.031   

mr      0 0.77 0.45   

seC -0.8535 -2.89 0.008   

Prep 0.153900 2.21 0.036   

Ct 0.447900 1.76 0.091   

rem -0.000010 -1.19 0.244   

irs

Constante 0.2413 0.45 0.655   

mr -0.00006 -4.15       0   

seC 0.7342 0.62 0.54   

Prep -5.2988 -1.9 0.069   

Ct -2.1014 -0.19 0.847   

rem 0.0054 4.87       0   

td

Constante 5.0416 5.27       0   

mr 0.00008 3.19 0.004   

seC -0.781 -0.37 0.715   

Prep 1.1835 0.24 0.815   

Ct 39.3324 2.04 0.052   

rem -0.00719 -3.61 0.001   

irs = Índice de rezago social 2010, mr = Proporción de la migración de retorno entre la población total 
estatal 2010, pibpc = Proporción del Producto Interno Bruto estatal per cápita entre el total nacional, 
2010, seC = porcentaje de migrantes de retorno con secundaria, prep = porcentaje de migrantes con 
educación preparatoria, tC = porcentaje de migrantes con carrera técnica 2010, td = tasa de desem-
pleo abierta, rem = Remesas.

Matriz de correlación de los residuales

 td irs pibpc   
td 1     
irs -0.7871 1    
pibpc 0.3036 -0.3452 1   

Prueba Breusch-Pagan de independencia: chi2(3) = 26.587, Pr = 0.0000 
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para el caso de la migración de retorno y las remesas, lo que sugiere que estas varia-
bles están impactando negativamente sobre el irs, es decir, han servido para aumen-
tar el desarrollo económico mínimo de la población a nivel estatal. Los coeficientes de 
los niveles de educación fueron también negativos, pero no fueron estadísticamen-
te significativos, lo que no permite verificar si estas variables impactan los niveles 
de desarrollo estatal. Finalmente, para el caso de la variable dependiente de la tasa de 
de  sempleo, todos los coeficientes fueron positivos, a excepción de las remesas y el 
nivel de educación secundaria. Estadísticamente son significativos sólo los coeficien-
tes de remesas y migración de retorno. 

Lo anterior indica, por un lado, que la migración de retorno y los migrantes de 
retorno por niveles de educación tienden a incrementar la tasa de desempleo, pro-
bablemente debido a la incapacidad del mercado laboral para absorber dichos exce-
dentes de trabajadores en su totalidad y, por otro lado, las remesas parecen mostrar 
una correlación negativa con la tasa de desempleo, lo que indica que los estados en 
donde esta tasa es menor también reciben mayores remesas. Por tanto, los resultados 
econométricos sugieren que la migración de retorno tiene un efecto positivo redu-
cido en el crecimiento del pib per cápita, especialmente a partir del impacto de los 
niveles de la educación de los migrantes de retorno. 

En lo correspondiente al modelo que utiliza al irs como variable independien-
te, los flujos de migrantes de retorno también parecen tener un impacto que afecta 
positivamente el desarrollo económico y social, ya que el coeficiente negativo con 
respecto al nivel del irs indica que mientras más flujos de migrantes de retorno exis-
tan, más bajo será el irs. Adicionalmente, las remesas también muestran un coeficien-
te positivo respecto al irs en México. Este resultado sugiere que los migrantes de 
retorno podrían estar generando condiciones para reducir el rezago económico-so-
cial; particularmente, las remesas parecen incrementar los niveles bási  cos de bienes-
tar de la población.

Finalmente, en el modelo que utiliza la tasa de desempleo como variable depen-
diente, se destaca que el incremento de trabajadores en el mercado laboral de Mé-
xico, que se deriva del retorno de migrantes, parece tener el efecto de aumentar la 
tasa de desempleo, lo que implica que los mercados laborales estatales no han sido 
capaces de absorber en su totalidad la cantidad de trabajadores migrantes que han 
regresado a México. 

Los residuos de las estimaciones de las tres ecuaciones se presentan en una ma -
triz de correlación y muestran una correlación positiva de los residuos de las va riables 
pib per cápita, el irs y la tasa de desempleo. Además, los residuos no son indepen-
dientes entre ellos de acuerdo con la prueba Breuch-Pagan, con una probabilidad 
de 0.0004 (véase el cuadro 5). Asímismo, se aprecia una alta correlación negativa en-
tre la tasa de desempleo y el irs, y negativa con respecto al pib per cápita. Lo anterior, 
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probablemente, se relaciona con la estructura del irs, que tiene una alta proporción 
de variables que se relacionan con la educación, la salud, la vivienda, las cuales se 
relacionan menos con aspectos derivados directamente de las actividades de la mi-
gración de retorno en México, y más con la generación de bienes públicos.

Cuadro 5
prueba breuCH-pagan de signiFiCanCia estadístiCa de las variables  

dependientes respeCto a las remesas, migraCión de retorno y porCentaJes  
de migraCión de retorno Con seCundaria, preparatoria y Carrera téCniCa

 REM MR SEC PREP CT

pibpc 0 0 0 0 0

irs 0 0 0 0 0

POB2SAL 0 0 0 0 0

F(9,27) = 4.57

 Prob > F = 0.0004

Por último, con el fin de corroborar que el modelo de regresión multivariada 
estuviera correctamente especificado, se corrieron dos pruebas de Wald para estimar 
la hipótesis lineal de significancia estadística. La primera se realizó para las tres varia-
bles explicativas que se considera tienen mayor impacto en los indicadores de desa-
rrollo económico y social: la migración de retorno, las remesas y la población con 
educación técnica. Los resultados arrojan coeficientes insignificantes y una F = 4.57 
con probabilidad cercana a cero, lo que confirma que estas tres variables indepen-
dientes como grupo son significativamente diferentes de cero, lo que brinda soporte a 
los resultados de la regresión multivariada. Una última prueba muestra que las tres 
regresiones en conjunto son estadísticamente significativas, por lo que la especifica-
ción del modelo multivariado genera resultados adecuados (véase el cuadro 6).

Cuadro 6
prueba de signiFiCanCia estadístiCa ConJunta  

de las tres regresiones estimadas

 REM MR CT SEC PREP CT F( 15, 26) =  Prob > F = 

pibpc 0 0 0 0 0 0 4.57 0.0004

irs 0 0 0 0 0 0 5.95 0.0001

td 0 0 0 0 0 0 4.81 0.0003
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Por tanto, es posible señalar que la evidencia de los resultados del modelo eco-
nométrico sugiere que existe un impacto de las remesas y de los flujos de migrantes 
de retorno en el crecimiento de pib per cápita, pues exhiben un efecto en la activi-
dad económica a nivel estatal. Asimismo, el modelo indica que mientras más altas 
son la migración de retorno y las remesas, menor será el irs a nivel estatal, lo cual 
permite inferir que podría generarse un efecto positivo en el desarrollo económico 
y social en los estados con mayor incremento de migrantes de retorno y que, con-
juntamente, tienen altos envíos relativos de remesas.

Conclusiones

La evidencia empírica muestra que, aunque la tasa de crecimiento promedio anual 
muy moderada para la población con estudios de secundaria y baja para la pobla-
ción con estudios de carrera técnica, entre 2000 y 2010, los estados con mayor mi-
gración de retorno, como Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, estuvieron entre los 
de más rápido crecimiento de los niveles educativos de secundaria y carrera técni-
ca, lo que sugiere la posibilidad de un vínculo entre migración de retorno, educación 
y crecimiento económico estatal. Aunque es importante destacar que los niveles edu -
cativos no son muy diferentes al promedio nacional.

Considerando que los migrantes de retorno tienden a regresar a sus localida-
des de origen, debido a la existencia de redes familiares y comunitarias, se puede 
concluir que el análisis de regresión multivariada, empleado para estimar la exis-
tencia de un impacto en los flujos de migración de retorno a nivel estatal, las remesas 
y la educación arrojan un resultado mixto. 

Con respecto a la variable pib per cápita, se aprecia una relación positiva entre 
los cambios de este coeficiente a nivel estatal y la migración de retorno, remesas y 
educación preparatoria y de carrera técnica. Por su parte, el irs mostró coeficientes 
negativos de la migración de retorno con preparatoria, carrera técnica y envío de 
remesas, pues son estadísticamente significativos, lo que sugiere un efecto positivo 
de la educación en la reducción del índice de rezago social. 

Finalmente, para la tasa de desempleo, el único coeficiente que tuvo una relación 
inversa con la tasa de desempleo fue el de las remesas. Además, la migración tuvo 
una relación positiva con el desempleo, lo que indica que una parte importante de los 
migrantes no es absorbida por los mercados laborales formales.

En esta perspectiva, es posible utilizar la evidencia empírica de las estimacio-
nes del modelo para sugerir que estos flujos de migrantes con niveles de educación 
media pueden tener un efecto en la actividad económica regional en México. Tam-
bién se destaca que las remesas parecen promover el crecimiento económico de los 
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estados que reciben mayor cantidad de esos recursos financieros. Cabe destacar 
que los resultados del modelo no implican que las remesas sean un mecanismo que 
funcione como un estabilizador macroeconómico y que estimule al conjunto de la 
economía (Mendoza-Cota, 2012), sino que es un factor que se relaciona con las dife-
rencias de los niveles de actividad económica a nivel estatal. Finalmente, la correlación 
positiva entre el comportamiento del pib per cápita y los cambios en los niveles de 
educación secundaria de los migrantes de retorno muestra evidencia de que los ni-
veles educativos de la población inciden en los cambios de la actividad económica 
a nivel estatal.

En el caso del irs, que se utiliza como una aproximación al nivel mínimo de desa-
rrollo económico y social a nivel estatal en México, los flujos de migrantes de retor-
no y las remesas también parecen coadyuvar a la reducción del rezago social. Se 
aprecia que el retorno de migrantes está generando presiones en el mercado laboral 
al identificarse con las tasas de desempleo a nivel estatal. Por tanto, los resultados 
del análisis del modelo de regresión multivariada son mixtos. Por un lado, sugieren 
un efecto positivo de los migrantes con mayores niveles de educación y de las re-
mesas en el desarrollo económico y, por otra parte, la migración de retorno tiende a 
presionar el mercado laboral formal, al incrementar las diferencias regionales en las 
tasas de desempleo. 

Por ello, puede concluirse que los efectos de la migración de retorno sobre el 
desarrollo económico son heterogéneos y más bien adversos, ya que generan pre-
siones en el desempleo laboral al incrementar la oferta de trabajo existente en el país y 
solamente contribuyen en forma positiva, pero marginalmente, en la medida en que 
la proporción de estos trabajadores que han adquirido mayores niveles educativos 
representa aún un porcentaje menor entre este grupo de migrantes  retornados.
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