
Ciencias Sociales. Revista Multidisciplinaria ISSN-e: 2683-6777 (2024), 5(2), 61-79

MIGRATORY MOVEMENTS IN THE CENTRAL REGION OF MEXICO

Desplazamientos migratorios en la Región
Centro de México, 2020
Franco Sánchez, Laura Myriam*

Investigadora del área Académica de Sociología y Demografía de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
*Contacto: lfranco@uaeh.edu.mx

doi.org/10.5281/zenodo.12714797

Resumen
El crecimiento constante que ha tenido la población, ha conllevado a la expansión de
los territorios, en las cuales las personas mantienen un dinamismo dada la necesidad de
moverse dentro de ellos, por lo cual los gobiernos se han enfrentado a nuevos retos siendo
los flujos migratorios uno de los más importantes, ya que la migración se ha caracterizado
por ser polifacética donde interviene no solo el aspecto económico sino también cuestiones
sociales, culturales, climáticas, de seguridad, entre otros, originando desplazamientos de
personas en el mundo. De manera que, la Región Centro de México no está exenta a este
fenómeno donde la movilidad es inminente dado a su dinamismo tanto económico, como
social, generándose nuevas formas de organización territorial y procesos metropolitanos;
formando conectividades que permiten aminorar la distancia existente entre los lugares
donde residen o trabajan las personas.

Palabras clave: Movilidad, migración, crecimiento y Región Centro de México.

Abstract
The constant growth of the population has led to the expansion of cities, in

which people maintain dynamism given the need to move within them, which is
why governments have faced new challenges, such as migratory flows. . one of
the most important, since migration has been characterized by being multifaceted
where not only the economic aspect intervenes but also social, cultural, climatic,
security issues, among others, causing displacement of people in the world. So, the
Central Region of Mexico is not exempt from this phenomenon where mobility
is imminent given its economic and social dynamism, giving rise to new forms of
territorial organization and metropolitan processes; generating connectivities that
allow reducing the existing distance between the places where people live or work.
This document reflects and allows a diagnosis of the behavior of internal migration
based on the information provided by the 2020 Population and Housing Census,
identifying how these displacements occur in each of the states that make up the
Central Region of the country.
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1. Metodología
Este documento reflexiona y permite hacer un diagnóstico del comportamiento de la
migración interna a partir de la información proporcionada por el Censo de Población
y Vivienda 2020, identificando como se presentan estos desplazamientos en cada uno
de los estados que conforman la Región Centro de país, mediante la pregunta donde
residía hace 5 años se captó la migración reciente.

2. Introducción
La Región centro del país está compuesta se integra por las entidades siguientes: la
Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro y el Estado de
México. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2020 en esta zona
habitan alrededor del 32.9 por ciento de los habitantes del país. El crecimiento urbano
en México generalmente no ha sido planeado, y se ha explicado de alguna manera
mediante la migración interna, la cual ha involucrado diversos grupos poblacionales
que se han desplazado a lo largo del territorio. Los flujos migratorios han llevado
consigo a una diversificación en las actividades económicas, como es el caso de la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde las actividades manufactureras
han sido clave para el crecimiento económico de la región, ya que allí se concentran
una gran parte de las actividades comerciales. Con el tiempo, estas han evolucionado
hacia el sector de los servicios, lo que resulta en una desaceleración del empleo en la
industria y un aumento en los trabajos relacionados con el sector terciario CITA. La
Ciudad de México y el Estado de México son considerados los centros industriales más
representativos de la región, mientras que los estados de Morelos, Tlaxcala, Querétaro,
Hidalgo y Puebla están directamente influenciados por la actividad económica de
estos dos primeros. Lo anterior, ha implicado un crecimiento urbano importante y
ha fomentado una reestructuración de las ciudades, abarcando a nuevos municipios y
espacios que antes se caracterizaban por ser rurales.

En las últimas décadas, la Región Centro ha experimentado importantes trans-
formaciones económicas y migratorias, impulsadas por el agotamiento del modelo
de industrialización por sustitución de importaciones y el surgimiento de políticas de
apertura y liberalización comercial. De manera que se ha caracterizado por haber
sufrido procesos de divergencia y polarización en su territorio, además de mantener
una importante relación entre los estados que la conforman y los que la circundan.
El analizar los flujos en la región adquiere gran importancia, observándose la pri-
macía que aún presenta la Ciudad de México colocándose al frente en la recepción
de inmigrantes con respecto el resto de los estados. La población urbana ha super-
ado la rural y se espera esta cifra continué creciendo, para el año 2050 se pretende
alcance alrededor de dos tercios de la población mundial (Zabalbeascoa, 2019). En
este crecimiento tan importante están involucrados los procesos migratorios siendo la
dinámica demográfica el principal elemento que influye en la redistribución espacial
de la población en un espacio geográfico, llevando consigo consecuencias tanto en
el ámbito local como regional. Las ciudades son producto de los continuos desplaza-
mientos de población a los territorios; existiendo una multiplicidad de motivos que los
ha originado, siendo la búsqueda de alimentos, desastres naturales, falta de empleos,
mejores condiciones de vida, educativos, matrimonio, algunos de ellos. Las poblaciones
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Región Centro de México, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI: 2019).

abandonan sus hogares en el campo, migran a las ciudades o territorios buscando
nuevas y mejores oportunidades de vida, estos desplazamientos implican un fuerte
impacto en la planeación urbana, siendo un componente importante en el crecimiento
y distribución poblacional, y por ende con grandes retos a resolver. La movilidad
y migración son características propias del ser humano. Estos desplazamientos se
componen de un impulso o razón para moverse, un punto de inicio, un lugar de
llegada y el medio de transporte empleado. Dada la ubicación estratégica de la Ciudad
de México, las actividades económicas mostraron un patrón de concentración hacia
algunos puntos que mantenían importantes ventajas absolutas dada su ubicación, fa-
voreciendo la producción industrial. Lo anterior ayudo a que la Ciudad de México se
consolidara como el eje articulador de la producción industrial, además que la zona
norte del país se constituyera con su vocación agropecuaria. Situación que profun-
dizo las desigualdades existentes en el país, motivando la movilidad dentro del país
ante la búsqueda de mejores oportunidades en otros territorios. Por tanto, los flujos
migratorios no es algo nuevo que atender, estos han persistido desde la antigüedad y
continúan haciéndose patentes con relevantes procesos de crecimientos poblacionales
y movimientos a lo largo de la Región Centro (RCM). Además, estos desplazamientos
involucran repercusiones tanto para países receptores como expulsores.

3. La migración ymovilidad desde sus conceptos
Se entiende la migración como aquella que atiende a los desplazamientos de individuos
originados por un cambio de residencia, siendo un fenómeno de sucesos reiterables,
que pueden estudiarse como cambios de residencia (Pressat, 2000); involucrando reper-
cusiones tanto en el país de origen como de destino, afectando a todas las sociedades;
ya que tienen impacto sobre el comercio, la política y la cultura. La migración es
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aquella que implica el cambio de residencia, cuando se trata de migración interna-
cional considera el traslado entre Estado, cuando son migraciones internas refieren
a las desigualdades en los recursos (Freidenberg y Sassone, 2018). De manera que
la migración es aquel movimiento que incide en un individuo que cruza un límite
geográfico, de un lugar origen a un lugar destino, cambiando de residencia; cuando
este movimiento corresponde a límites de unidades político administrativas de cada
país, influyendo en la dinámica demográfica, social económica y cultural, la fuente
de información de la migración interna es principalmente los censos de población y
vivienda, debido a que estos consideran la información de residencia actual y pasada
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2024). La migración interna
ha presentado transformaciones importantes, al interior de las entidades denominada
migración interestatal, la cual se ha incrementado en los últimos años, lo que apunta a
cambios en la forma de migrar ahora no solo se busca desplazamientos largos, sino
que la tendencia es aquellos a corta distancia. En segundo lugar, apuntando a ajustes
en la composición según el fortalecimiento urbano que presente el país, lo que hace
referencia a la migración rural – urbana que ha sufrido una disminución y la urbana-
urbana que se ha consolidado y finalmente aquella que se efectúa dentro de zonas
metropolitanas (Romo, Téllez, y López, 2013). Hoy en día se puede observar un
crecimiento importante en las ciudades, es decir el mundo urbano prevalece ante el
rural, las grandes urbes se han expandido a lo largo de los territorios nutriéndose de
diversas localidades a su paso por lo que se ha modificado el perfil de los migrantes
internos, que ahora se mueven mayoritariamente entre o dentro de ellas. De manera
que la migración interna como internacional son uno de los factores más importantes
que han propiciado la urbanización y que ha impulsado la urbanización generado de-
safíos a las ciudades, migrantes y gobiernos (International Organization for Migration,
2022). De manera que la migración interna permite la redistribución de la población
en un territorio determinado. De manera que la migración interna considera ser el
cambio de residencia habitual al interior de un país, implicando vivir en un nuevo
lugar o ciudad, esta migración se caracteriza por su selectividad en ciertos atributos
sociodemográficos, dicho movimiento se relaciona a transiciones en el curso de vida
de las personas; los desplazamientos de población se asocian a transiciones, elementos
estructurales sociales y económicos tanto de los lugares de origen como de destino,
cuestiones coyunturales tales como conflictos políticos, militares, de inseguridad y
violencia.

4. Movimientos migratorios en la Región Centro
La región Centro de México concentra el porcentaje más alto de población en el país,
ha sufrido grandes transformaciones en cuanto se refiere a su economía, cuestiones
sociales y de población y en específico a los flujos migratorios en los últimos veinte
años, por lo que, de en un principio catalogarse como un lugar receptor de migrantes
hoy en día mantiene una posición expulsora de población a lugares aledaños o de gran
conectividad económica y funcional. Así mismo, un aspecto interesante que presenta
esta región es su alto nivel de población en sus zonas metropolitanas, presentando un
incremento poblacional el cual responde a sus dinámicas económicas y a sus capacidades
de atraer flujos migratorios. Los ejemplos más evidentes de estos cambios se observan
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en entidades como Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, que en los años setenta
y ochenta se consideraban expulsoras de población a otros estados, han cambiado
su vocación a ser espacios atrayentes, lo que sin duda alguna involucra grandes retos
para los gobiernos estatales y municipales, en materia de salud, educación, seguridad
entre otros, debido a debido a la complejidad, desigualdad y fragmentación tanto
social como territorial. Esta región ha adquirido gran importancia tanto económica
como sociodemográfica lo anterior debido a la alta concentración de las actividades
económicas y de la población, donde consecuencia de los procesos de apertura comer-
cial, su economía se tornó vulnerable a cambios o procesos externos o internacionales,
impactando procesos tanto espaciales como productivos (Trejo y Negrete, 2018). Por
su parte, en lo referente a la población, se identifica que en esta región residen uno de
cada tres habitantes del país, lo anterior en razón de los desplazamientos de personas a
través del territorio.

Figura 2. Migración interna en la Región Centro de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020

El cuadro muestra la migración interna dentro de la Región Centro de México
para el año 2020, evidenciando la cantidad de personas que cambiaron de entidad
dentro de esta zona. Se observa que la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de
México concentraron los mayores movimientos migratorios, representando el 25.6% y
25.0% del total, respectivamente. Esto sugiere una alta movilidad entre estas entidades,
probablemente debido a su cercanía y dinámica económica. Por su parte, Puebla y
Querétaro también destacan con un 16.9% y 15.6%, lo que indica que son destinos im-
portantes dentro de la región, posiblemente por oportunidades laborales e industriales.
Hidalgo y Morelos presentan cifras menores, aunque aún significativas (7.2% y 7.5%,
respectivamente), lo que podría relacionarse con su cercanía a la CDMX y su atractivo
como zonas de residencia. En contraste, Tlaxcala muestra la menor proporción de
migración interna, con solo el 2.3%, lo que podría deberse a su menor peso poblacional
y oferta económica en comparación con otras entidades. En general, el patrón de
migración interna en la Región Centro sugiere una tendencia de movilidad hacia áreas
con mayores oportunidades económicas y urbanización, reflejando la interdependencia
entre estas entidades. Así mismo se identifica que el crecimiento urbano ha tenido
un papel importante en la última década, emergiendo fraccionamientos y nuevos
espacios poblacionales, mismos que han alimentado conurbaciones, áreas urbanas y
zonas metropolitanas. Así mismo, en conjunto, estos datos reflejan una tendencia de
movilidad hacia las entidades con mayor actividad económica y urbanización dentro
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de la Región Centro.

Figura 3. Distribución de la migración de la región centro, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Figura 4. Pirámide de edad de la población migrante de la región centro de México, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020

Con respecto a la estructura por edad de la región Centro, se observa que la mayoría
de los migrantes se concentran en los grupos de edad productiva, especialmente entre
los 25 y 34 años, donde se identifican los mayores porcentajes de movilidad tanto
en hombres como en mujeres. Así mismo, se vislumbra un predominio de adultos
jóvenes ubicados en los grupos de edad de 25-29 y 30-34 años los cuales presentan los
mayores porcentajes de migración en ambos sexos, con una ligera preponderancia en
mujeres. Lo anterior pudiera sugerir que las principales razones de migración pueden
estar relacionadas con empleo, estudios o cambios en la estructura familiar. Así mismo,
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también se identifica una menor movilidad en niños y adultos mayores. De manera
que en los menores de 15 años, los porcentajes son bajos, lo que indica que los niños
generalmente migran acompañando a sus familias y no por decisión propia. Por su
parte, en los adultos mayores (60 años y más), la migración es mínima, lo que podría
reflejar que este grupo tiende a permanecer en sus lugares de residencia por estabilidad
o vínculos familiares. Un aspecto a considerar es que, en la mayoría de los grupos
etarios, la migración femenina es ligeramente superior a la masculina, especialmente
entre aquellos que van de 25-34 años. Esto podría estar vinculado a la búsqueda de
mejores condiciones de vida, reunificación familiar o movilidad laboral. Cabe señalar
que solo en algunos grupos etarios tales como los de 45-49 años y 55-59 años, existe una
ligera ventaja en la migración masculina, lo que podría relacionarse con oportunidades
laborales específicas en ciertos sectores (ver figura 4). Así mismo, de manera general
se identifica que la población migrante en la región centro es ligeramente mayor en la
población masculina 51.6%, con respecto a la femenina 48.4% (ver figura 5).

Figura 5. Población migrante por sexo de la región centro, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Considerando el nivel educativo se identifica que en la región centro en el año
2020, hay una distribución variada de los niveles de escolaridad de las entidades que la
conforman, lo que puede ser consecuencia de factores socioeconómicos, oportunidades
educativas y demandas del mercado laboral en cada estado. Así mismo se visualiza
una alta presencia de migrantes que solo tiene educación básica, primaria 25.2% y
secundaria 24.5%. Además, Puebla también destaca por presentar el mayor porcentaje
de migrantes con educación primaria 32.9%, mientras que la Ciudad de México tiene
la proporción más baja con un 18.8%. En lo referente a la educación media superior,
los niveles de preparatoria o bachillerato general representan alrededor del 17.8% del
total de migrantes en la región. Donde la Ciudad de México y el Estado de México
destacan por tener las cifras más altas en este nivel 19.6% y 19.0%, respectivamente,
mientras que Hidalgo presenta la proporción más baja 14.5%. Así mismo, en la región
centro se identifica que los migrantes con educación superior se ubican con alrededor
del 14.8% de los migrantes en la región cuentan con estudios de licenciatura, siendo la
Ciudad de México la entidad con la mayor proporción 21.9%, seguida de Querétaro
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16.9%. Esto podría indicar que estas entidades atraen a personas con mayor nivel
educativo debido a mejores oportunidades laborales y académicas. Sin embargo, los
porcentajes de maestría 1.4% y doctorado 0.3% son bajos en toda la región, siendo una
población limitada. También se identifica que alrededor del 5.5% de los migrantes en la
región no tienen educación formal. Hidalgo 7.4% y Puebla 7.7%, con los porcentajes
más elevados en esta categoría. En contraste, la Ciudad de México tiene la menor
proporción de personas sin estudios 3.4%, lo que podría estar vinculado a una mayor
oferta educativa en la entidad (ver figura 6).

Figura 6. Nivel educativo de la población migrante de la Región Centro, 2020.

5. Comportamiento de la migración interna en los estados de la Zona Centro
La Ciudad de México es considerada por tradición, una entidad en la que se establecen
habitantes de otras partes del país y otros países en busca de oportunidades -laborales
y profesionales principalmente-. En este sentido, la Ciudad ha pasado por un proceso
de reestructuración y cambio en sus patrones migratorios, reflejando la relación de
movilidad entre esta entidad y otras partes del país, especialmente aquellas cercanas o
con una fuerte conexión histórica y económica. De manera que, el estado de donde
recibe más población es del Estado de México 47.5%, se observa que casi la mitad
de los migrantes en la Ciudad de México provienen del Estado de México. Por su
parte, Veracruz con el 6.80% y Puebla con el 6.40% son los dos principales emisores de
migrantes después del Estado de México. Cabe señalar que estas entidades tienen una
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fuerte relación histórica con la Ciudad de México, además de que muchos migrantes
se trasladan por motivos laborales y educativos. Así mismo, Oaxaca 4.20% y Guerrero
3.70% también aportan un porcentaje significativo, reflejando los flujos migratorios
tradicionales desde estas regiones hacia la capital, especialmente en sectores como el
comercio, la construcción y el trabajo doméstico. Finalmente, Hidalgo con 3.20%
y Morelos 2.80% tienen una menor proporción de migrantes en comparación con
otras entidades, pero aún muestran una movilidad relevante debido a la proximidad
con la Ciudad de México, donde muchas personas de estos estados migran a la capital
por oportunidades laborales, pero también mantienen vínculos constantes debido a la
cercanía geográfica. En suma. la Ciudad de México sigue siendo un destino clave para
la migración interna en el país, principalmente desde el Estado de México, seguido
por Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero. La migración desde Hidalgo y Morelos
responde a la proximidad y la relación económica entre estas entidades y la capital (ver
figura 7).

Figura 7. Origen de los migrantes de la Ciudad de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

En el gráfico se observa el origen de los migrantes en el Estado de México, muestra
una fuerte conexión con la Ciudad de México, así como con otras entidades del país
con tradición migratoria. De manera que. la Ciudad de México es la principal entidad
de origen de los migrantes en el Estado de México con el 54.10%, es decir más de
la mitad de los migrantes en el Estado de México provienen de la capital del país.
Esto puede ser ocasionado por la cercanía entre ambas entidades, lo que facilita el
desplazamiento diario y la reubicación de personas en busca de vivienda más accesible,
buscando mejor calidad de vida en municipios metropolitanos. Cabe señalar que se
presenta una dinámica migratoria en Veracruz 5.7 por ciento y Puebla con 5.3 por
ciento situadas en segundo y tercer sitio de la lista de recepción de migrantes, en
cuarto y quinto lugar se ubican a Hidalgo con 4.6 por ciento y Guerrero con 4.3
por ciento. El Estado de México es un destino clave de migración interna en el país,
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Figura 8. Origen de los migrantes del Estado de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

con una fuerte influencia de la Ciudad de México, que representa más de la mitad
de los migrantes. Esto refleja la relación metropolitana entre ambas entidades y la
búsqueda de mejores oportunidades de vida fuera de la capital. Además, entidades
como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Guerrero siguen enviando migrantes al Estado
de México, reflejando patrones tradicionales de movilidad por empleo, educación y
calidad de vida.

Figura 9. Origen de los migrantes de Hidalgo, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

El origen de los migrantes en el estado de Hidalgo proviene principalmente del
Estado de México 44.8% y la Ciudad de México 22.9%, lo que refleja la movilidad
dentro de la zona centro del país. Es decir, casi dos tercios de los migrantes en Hidalgo
provienen de estas dos entidades. Lo anterior sugiere un movimiento pendular entre
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estas, ya que muchas personas migran a Hidalgo buscando costos de vida más bajos o
mejores oportunidades laborales y de vivienda. Además, la cercanía geográfica y la
conectividad a través de carreteras y transporte público facilitan esta movilidad. Por su
parte, Veracruz con 5.90% y Puebla con 4.40% tienen una participación significativa
en la migración hacia Hidalgo. Lo anterior pudiera ser originado por la búsqueda
de empleo en sectores como la industria, el comercio y los servicios. Por su parte,
Querétaro 2.50%, Nuevo León 2.20% y Jalisco 1.70% también aportan migrantes a
Hidalgo. Es importante resaltar que estos estados son polos industriales y económicos,
por lo que algunos migrantes pueden haber llegado a Hidalgo después de vivir en estas
entidades, ya sea por oportunidades laborales o por movilidad familiar. Por tanto, la
migración hacia Hidalgo proviene principalmente de su entorno inmediato, con el
Estado de México y la Ciudad de México como los principales emisores de migración,
lo anterior puede ser resultado de la conectividad y las dinámicas laborales existentes
en la región y que a su vez explican esta tendencia. También se observa, aunque
en menor medida que estados como Veracruz, Puebla y Querétaro también tienen
presencia migratoria en Hidalgo, siendo una movilidad constante entre estas entidades
en busca de mejores oportunidades (ver figura 9).

Figura 10. Origen de los migrantes de Morelos, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

En Morelos, aun cuando recibe población del Estado de México con un 19.2 por
ciento y de la Ciudad de México con un 25.8%, lo anterior podría ser consecuencia a
la proximidad y a las relaciones sociales y económicas entre ambas regiones. También
pudiera estar relacionado a la saturación urbana y el alto costo de vida en estas entidades,
lo que impulsa a muchas personas a trasladarse a Morelos, donde hay un entorno más
accesible. Por su parte, Guerrero 23.4%, ocupa el segundo lugar, con una migración
considerable. Esto podría explicarse por la movilidad laboral, especialmente en sectores
como la construcción y el comercio informal, además de la búsqueda de mejores
condiciones de vida. Con menores porcentajes se identifica a Puebla 6.7%, Veracruz



72 Franco Sánchez, Laura Myriam

3.0%, Oaxaca 2.1% y Michoacán 1.8%; quienes también aportan migrantes, aunque
en menor medida. La migración desde estas entidades puede estar relacionada con
oportunidades laborales en el sector agrícola o de servicios. Morelos además de
mantener una proximidad importante con la Ciudad de México y Estado de México,
se caracteriza por ser un lugar atractivo para acercarse a espacios tranquilos sin perder
conexión con la capital del país. Además, la presencia de un alto porcentaje de migrantes
de Guerrero indica una posible conexión cultural e histórica, además de una movilidad
laboral importante entre ambas regiones, y aunque esta entidad no es un destino
prioritario para personas de estados más lejanos. Sin embargo, su atractivo en términos
de calidad de vida y oportunidades laborales lo convierte en un receptor importante
de población migrante en la región centro-sur del país.

Figura 11. Origen de los migrantes de Puebla, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020

La figura 11 permite identificar el origen de los migrantes que llegaron al estado
de Puebla en el año 2020. De manera que, las diferencias son significativas en la proce-
dencia de la población migrante, lo que refleja la influencia de factores geográficos,
económicos y sociales en los movimientos de población. El estado de Veracruz con
alrededor del 19.9% es considerado el estado con mayor aporte de migrantes a Puebla,
probablemente debido a la cercanía geográfica y a la relación histórica entre ambas
entidades en términos de movilidad laboral y económica., seguido de la Ciudad de
México con alrededor del 17.2%) y el Estado de México 16.8%, quienes ocupan el se-
gundo y tercer lugar, lo que sugiere que Puebla es un destino importante para personas
que salen del área metropolitana en la búsqueda de mejores oportunidades económicas,
menor costo de vida o mejores condiciones de vivienda. Por su parte, Oaxaca con
el 6.9% y Guerrero con el 5.6%, también aportan migrantes a Puebla, lo que podría
estar relacionado con el flujo de población que busca empleo en sectores como el
comercio, la construcción y la agricultura. Así mismo, con menores proporciones se
ubica a Tlaxcala con el 5.4%, quien muestra una migración significativa hacia Puebla,
lo que puede deberse a la cercanía territorial y a una movilidad frecuente entre ambas



Ciencias Sociales. Revista Multidisciplinaria ISSN-e: 2683-6777 73

entidades. Finalmente, el estado de Hidalgo con el menor porcentaje 3.1%, aunque de
manera mínima contribuye también a la dinámica migratoria de Puebla. El origen de
los migrantes en Puebla está dominado por estados cercanos, especialmente Veracruz,
Ciudad de México y Estado de México. Esto sugiere que la movilidad está impulsada
por factores como la búsqueda de empleo, mejores condiciones de vida y la cercanía
geográfica. La migración desde Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala también es relevante,
reflejando la integración económica y social de Puebla con otras regiones del país

Figura 12. Origen de los migrantes del estado de Querétaro, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

El origen de los migrantes que llegaron a residir en Querétaro, muestra patrones
de movilidad interna en los cuales se reflejan las tendencias económicas, urbanas y
sociales que impulsan los desplazamientos de la población. Se identifican altos flujos
migratorios desde la Ciudad de México20.9% y el Estado de México 18.8%. Lo ante-
rior indica que muchas personas están saliendo del Valle de México, probablemente
en busca de un menor costo de vida, mejores oportunidades laborales o una mejor
calidad de vida fuera de la saturada Zona Metropolitana del Valle de México. Por
su parte, Querétaro es considerado un importante polo de crecimiento industrial y
empresarial, convirtiéndose en un importante destino para aquellos que buscan un
empleo en sectores como la manufactura, tecnología y servicios. Así mismo, también se
observa que Guanajuato 8.7% mantiene una fuerte presencia migratoria a Querétaro,
lo cual puede ser explicado dado por la cercanía entre ambas entidades y la movilidad
laboral en la región del Bajío, donde la industria automotriz y manufacturera juega
un papel clave. En cuanto a Veracruz 7.3% también es considerado un estado emisor
de migrantes hacia Querétaro, lo que podría estar relacionado con la búsqueda de
empleo y mejores condiciones de vida en un estado con mayor desarrollo económico.
Por su parte, Michoacán 5.9%, Hidalgo 5.3% y Guerrero 5.2% aportan un número
significativo de migrantes. Donde, la migración desde Michoacán y Guerrero puede
estar ligada a la búsqueda de estabilidad y empleo en sectores como la construcción y
el comercio. Así mismo, Hidalgo, al ser un estado vecino, mantiene una movilidad
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frecuente de población hacia Querétaro, probablemente un traslado por motivos labo-
rales o familiares. El perfil migratorio de las personas que llegan a Querétaro se integra
principalmente por aquellas que provienen del centro del país, especialmente de la Ciu-
dad de México y el Estado de México. La cercanía con Guanajuato y Hidalgo también
influye en los flujos migratorios, mientras que estados como Veracruz, Michoacán y
Guerrero envían migrantes en busca de mejores oportunidades económicas.

Figura 13. Origen de los migrantes de Tlaxcala, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Tlaxcala, es territorialmente el estado más pequeño dentro de las 32 entidades
federativas. Su mayor dinámica es con Puebla con un 32.2%, seguido del Estado de
México 17.3% y la Ciudad de México 15.1%, Muchas personas migran a Tlaxcala
buscando un costo de vida más bajo, además de que existe una movilidad pendular entre
estas entidades por razones laborales y familiares. Por su parte, Veracruz 7.2% y Hidalgo
4.1% tienen una contribución significativa en la migración hacia Tlaxcala. Esto podría
deberse a factores laborales en el sector industrial o comercial, así como la búsqueda
de mejores condiciones de vida. Con porcentajes poco significativos se ubica a Oaxaca
(2.5%) y Jalisco (2.2%) representan un menor porcentaje de migrantes. Se destaca
la importante relación que mantiene con puebla debido a la proximidad y relaciones
económicas y sociales, de manera que muchas personas se trasladan diariamente entre
Puebla y Tlaxcala. Así mismo, se hace evidente la conectividad existente con el Valle
de México, dada la proximidad con el Estado de México y la Ciudad de México,
generándose traslados a Tlaxcala buscando una mejor calidad de vida y menor costo
de vivienda, sin alejarse demasiado de la capital del país. Además, Tlaxcala se ha
caracterizado por mantener un crecimiento importante en la industria manufacturera,
lo que ha atraído trabajadores de estados vecinos como Veracruz e Hidalgo. Tlaxcala
recibe principalmente migrantes de Puebla, el Estado de México y la Ciudad de
México, reflejando la influencia de la cercanía geográfica y las oportunidades laborales
en la región centro del país. También hay una migración menor desde estados como
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Veracruz e Hidalgo, aunque en menor medida. Esto confirma que la movilidad en
Tlaxcala está fuertemente vinculada a la dinámica económica y laboral de sus estados
vecinos. Los datos del cuadro 3 reflejan la distribución de la población migrante
en términos de la situación en el trabajo dentro de los estados de la Región Centro
de México en el año 2020. En general la mayor parte de la población migrante se
caracteriza por ser obrera u empleada, quienes oscilan por arriba del 50 por ciento de
su población económicamente activa, así mismo es Querétaro quien integra el mayor
porcentaje con un 78.0 por ciento, es decir aproximadamente 3 de cada 4 se ubican en
este lugar, mientras que el estado de Hidalgo 55.8% y Morelos 57.1% de su población
se ubica en este rubro, lo que sugiere una mayor diversificación en las formas de empleo.
Este patrón refleja el impacto de la industrialización y la formalidad laboral en ciertas
zonas, especialmente en Querétaro y la Ciudad de México, donde las oportunidades
en manufactura, servicios y comercio son más amplias. Por otro lado, otro elemento
importante a resaltar son los trabajadores por cuenta propia quienes a nivel región
ocupan un lugar importante concentrando hasta el 25% de población económicamente
activa, de manera que en este caso es Morelos destacando con su participación del
24.7% y en contraste Querétaro con solo el 13.4%. Lo anterior, puede deberse a
una menor presencia de grandes industrias y más actividades económicas en el sector
informal, como el comercio ambulante, talleres y emprendimientos individuales. En
cuanto a las actividades económicas de jornalero(a) o peón(a), podría ser asociada con
actividades agrícolas, donde se observa participaciones importantes Hidalgo 6.6% y
Morelos 7.3%, mientras que en otros estados apenas supera el 1%. Es decir, refleja la
representatividad de la agricultura en estas entidades, contrastando con Querétaro y la
Ciudad de México, donde casi estas actividades no tienen gran presencia. Así mismo,
el trabajo sin pago se relaciona a familiares sin recibir un salario, donde esta situación
se hace más evidente en Hidalgo 4.1%, Tlaxcala 4.1% y Puebla 3.9%, infiriéndose
una mayor dependencia de la economía familiar o informal. Además, en el rubro de
ayudante con pago es más visible en Hidalgo 7.1% y el Estado de México 6.7%, lo que
sugiere empleos con menor estabilidad laboral en estas entidades. Este análisis permite
comprender cómo se distribuye el empleo entre la población migrante en la Región
Centro y cómo influyen factores como la urbanización, el desarrollo industrial y la
estructura económica de cada estado.

Con respecto a la situación conyugal de la población migrante en el cuadro
4, se identifica lo siguiente: Se observa una alta proporción de solteros, donde la
Ciudad de México presenta el porcentaje más alto 46.1%, seguida de Puebla con
37.8% y Querétaro con un 36.7%. Por su parte, entidades como Tlaxcala 26.8%
e Hidalgo 28.9%, muestran los menores porcentajes de migrantes solteros, en estas
entidades es más común que los migrantes tengan pareja o familia. Con respecto a las
uniones libres, se identifica que van en aumento en Hidalgo con 33.1% y Tlaxcala
con 34.4% tienen las tasas más altas de migrantes con esta característica, marcando
una tendencia hacia relaciones de pareja sin formalización legal o religiosa en estas
entidades. En ese sentido, la Ciudad de México muestra el porcentaje más bajo con
18.5Considerando los matrimonios civiles y religiosos, el porcentaje de personas casadas
(civil y religiosamente) varía entre los estados, siendo más alto en Querétaro con un
17.7% y Tlaxcala 14.9%. En contraste, en la Ciudad de México se identifica un menor
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Figura 14. Situación en el trabajo en la Región Centro, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de población y Vivienda 2020.

Figura 15. Situación conyugal de los migrantes de la Región Centro de México, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.
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Figura 16. Situación conyugal de la población migrante de la Región Centro, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

porcentaje 12.1%, lo que puede deberse a cambios en las dinámicas sociales y menor
prevalencia de matrimonios tradicionales. Así mismo, la proporción de migrantes
separados, divorciados y viudos es relativamente baja en toda la región. Los estados
con los porcentajes más altos de migrantes separados son Morelos (6.8%) y el Estado
de México (6.5%), lo que podría estar asociado a movimientos migratorios derivados
de cambios familiares o búsqueda de nuevas oportunidades tras una separación.

6. Conclusiones
Los flujos migratorios son un elemento decisivo en la distribución de la población
en los territorios y por ende en la consolidación de la urbanización, tal como lo ha
sido con los estados y las regiones en México. Siguiendo el patrón nacional dentro
de la ZCM son la Ciudad de México y el Estado de México quienes concentran
la recepción de migrantes, Veracruz se posiciona en un sitio importante enviando
inmigrantes a la ZCM, además de la existencia de flujos predominantes entre Tlaxcala
y Puebla, así como entre Morelos y Guerrero. Querétaro por su parte se muestra
como polo de atracción de población y desarrollo para la población del Centro del
país. Se observa el predominio de migrantes en edad laboral, motivados por razones
económicas, educativas y familiares. Por su parte, la migración infantil y de adultos
mayores es menor en comparación con la población en edad productiva. Veracruz es
un estado clave en la migración hacia la ZCM. Así mismo, se observan movimientos
migratorios importantes entre Tlaxcala y Puebla, así como entre Morelos y Guerrero.
Así mismo, el perfil educativo de la población migrante en la Región Centro de México
refleja que la mayoría tiene educación básica o media superior, con una presencia
importante de migrantes con licenciatura en entidades como la Ciudad de México
y Querétaro. Por su parte, Puebla e Hidalgo destacan por concentrar una mayor
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proporción de migrantes con baja escolaridad, lo que podría estar relacionado con
factores estructurales como el acceso a educación y oportunidades laborales. Este
análisis sugiere que la migración interna en la región está influenciada tanto por la
búsqueda de empleo como por la disponibilidad de infraestructura educativa, siendo
las zonas con mayor urbanización y desarrollo económico las que atraen a personas
con niveles educativos más altos. La situación conyugal de la población migrante
en la Región Centro refleja diferencias significativas entre entidades. La Ciudad de
México se destaca por tener el mayor porcentaje de migrantes solteros, mientras que
Hidalgo y Tlaxcala presentan altos niveles de uniones libres. Querétaro y Tlaxcala
tienen una mayor proporción de matrimonios formales. Así mismo, la Ciudad de
México y Querétaro presentan las mayores tasas de empleo formal asalariado, lo que
refleja su nivel de industrialización y la disponibilidad de empleos en grandes empresas
y servicios. Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala muestran una combinación de
empleo formal con altos porcentajes de trabajo por cuenta propia, jornaleros y trabajo
sin pago, lo que sugiere una economía más diversificada y con fuerte presencia del
sector informal y agropecuario. El Estado de México y Puebla tienen una estructura
que permite una proporción importante de empleos asalariados, pero también una
presencia significativa de autoempleo y ayudantes con pago.
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