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Análisis de los factores que determinan la decisión
de migrar hacia las Islas Canarias 

Anastasia Hernández Alemán  y Carmelo J. León1

RESUMEN: En este trabajo y tomando como referencia el análisis neoclásico en el
estudio de los movimientos migratorios, se analizan algunas de las variables que de-
terminan el volumen de inmigración en la región canaria. Para ello, se emplea un sis-
tema de ecuaciones estructurales. Se trata de un modelo de desequilibrio en el que las
variables de naturaleza económica tienen mayor protagonismo que cualquier otra va-
riable de naturaleza ambiental. Los resultados tienen implicaciones para la política de
inmigración y para la investigación futura.

Clasificación JEL: C3, J61.

Palabras clave: Inmigración, factores determinantes, sistema de ecuaciones estructu-
rales, política de inmigración.

Analysis of the determinant factors of the decision to migrate towards the
Canary Islands

ABSTRACT: In this study, the neoclassic approach in the analysis of the migratory
movements is taken into a account as a reference to analize some of the variables that
determine the volume of immigration in the Canary Islands. A system of structural
equations is used as a method. This is a model of imbalance in that the variables of
economic nature have major protagonism that any other variable of environmental
nature. The results have implications for the politics of immigration and for future re-
search.
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1. Introducción

La interdependencia entre los cambios económicos de una región y los cambios de-
mográficos es una evidencia comúnmente aceptada (Kuznets, 1964; Friedmann
1972) y analizada durante años por los investigadores (Greenwood, 1973). Como
parte integrante de los cambios demográficos, los flujos migratorios afectan y se ven
afectados, entre otras variables de naturaleza económica, por el crecimiento econó-
mico regional y el comportamiento de los salarios y el empleo. 

Los diversos estudios realizados hasta el momento en relación con las migracio-
nes y su interrelación con la economía, se pueden agrupar en dos áreas de investiga-
ción (Greenwood, 1997). La primera se centra en el análisis de las consecuencias de
las migraciones, que se refiere al comportamiento de los migrantes en sus nuevas lo-
calidades y al impacto que éstos tienen en las áreas de destino (Borjas, 1994; Bhag-
wati y Sirivasan, 1983). La otra área de investigación, en la que se enmarca este tra-
bajo, analiza los factores determinantes de los movimientos migratorios. 

El enfoque que mayoritariamente se ha utilizado en la realización de estos estu-
dios es un enfoque neoclásico2, según el cual, las diferencias salariales, las diferen-
cias de empleo entre las ciudades y los costes de la migración son las variables que
explican la decisión de migrar. Así pues, la decisión individual estará fundamentada
en la maximización de los ingresos (Todaro, 1976; Sjaastad, 1962; Layard et al.,
1992). El migrante se desplazará si el beneficio neto esperado es mayor que si no lo
hace. En este campo destacan los trabajos realizados por Molho (1986), Schultz
(1961), Hicks (1932), Hunt (1993) y Becker (1962). En el ámbito del análisis de las
migraciones interiores en España, son numerosos los estudios que se han realizado
bajo este enfoque, entre los que cabe mencionar Santillana (1981), González Pérez
(1992), Santiago de Hernando (1994), Raymond et al. (1996), Ródenas Calatayud
(1994), Fuente (1999) y Barbancho et al. (1998).

En los últimos treinta años, Canarias ha experimentado un cambio espectacular
en la evolución de sus movimientos migratorios, tanto internos como externos, pa-
sando de ser una región caracterizada por la emigración a convertirse en una comuni-
dad con un fuerte poder de atracción de inmigrantes3. Los flujos migratorios internos
(Península-Canarias) cobran importancia en el archipiélago canario desde mediados
-finales de los años 60. Es a finales de los años 70 y principios de los 80 cuando estos
movimientos adquieren relevancia cuantitativa. A partir de los años 70, los migrantes

94 Hernández, A. y León, C. J.

2 Frente al enfoque más reciente conocido como la «nueva economía de las migraciones», según el
cual, la decisión de migrar es una decisión familiar, de forma que, se trata de minimizar el riesgo en el in-
greso familiar o superar las dificultades de capital (Massey et al., 1993).
3 Ver tablas 8.1 y 8.2 del apéndice.
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procedentes de la Península comienzan a ser significativos, tanto desde el punto de
vista numérico como cualitativo ya que presentan un nivel de instrucción superior a
la media regional, ocupando puestos directivos tanto en la administración pública
como en la empresa privada. Este flujo representó el 21% de los inmigrantes en Ca-
narias entre 1971 y 1975, y no ha dejado de crecer desde entonces. Lejos de verse re-
ducido por la mayor convergencia de las economías regionales, este porcentaje se in-
crementa hasta el 37% en el periodo que va de 1992 a 1998. Por comunidades, el
mayor aporte de individuos procede de Andalucía, Madrid y Cataluña. 

En relación con los flujos migratorios externos, es a partir de los años sesenta
cuando Canarias comienza a tener unos flujos migratorios netos procedentes del exte-
rior positivos. El archipiélago comienza a vivir una etapa de expansión económica a
raíz del desarrollo del sector turístico, crecimiento de los sectores comercial y agrí-
cola lo que propicia no sólo un descenso de los emigrantes, sino que, comienzan a
llegar inmigrantes del exterior. En la actualidad, la inmigración procedente del exte-
rior se debe fundamentalmente a motivos económicos, al menos, en un primer mo-
mento. En unas ocasiones, los migrantes buscan mejorar su nivel de vida probando
fortuna en el propio archipiélago y, en otras, utilizan el archipiélago como vía de
paso hacia el resto de Europa con crecientes posibilidades de empleo. 

En una etapa más reciente, no es desdeñable la inmigración de tercera edad que se
localiza en Canarias por motivos de salud y ocio. De acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística (INE), éstos han pasado de representar el 5,09% del total de inmigrantes
extranjeros en 1990 al 7,78% en 1999. En cuanto al lugar de procedencia y a partir de
1993, la mayoría de los inmigrantes extranjeros proceden de la Europa Comunitaria,
principalmente, de Alemania y Gran Bretaña. En segundo lugar, por importancia
cuantitativa, proceden de América (centro y sur), particularmente de Venezuela y
Cuba. El tercer continente en importancia es África, con la mayor procedencia de
Marruecos. Le sigue en importancia cuantitativa el continente asiático, principal-
mente Filipinas, China e India y, por último, Oceanía, con Australia a la cabeza. El
gráfico 1 ilustra el crecimiento de estos flujos en el tiempo.
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Gráfico 1. Evolución de la inmigración interior y exterior en Canarias
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A pesar de la cercanía geográfica con el continente africano, el mayor flujo mi-
gratorio a Canarias procede de Europa seguido de América Latina. Es por ello, que
una de las hipótesis de este trabajo se centra en estudiar la importancia de la interac-
ción entre los factores económicos y climáticos, como determinantes en la elección
de Canarias como destino, y por tanto, con una mayor influencia que la cercanía geo-
gráfica.

Al ser Canarias una región con especiales características medioambientales nos
preguntamos qué factores son más importantes en la determinación del volumen y
características de la inmigración. ¿Son los factores económicos más importantes que
los ambientales?, ¿las variables ambientales actúan como factor de equilibrio o de de-
sequilibrio?, ¿cómo afecta un cambio legislativo?, ¿cómo de fuerte es el efecto lla-
mada como factor determinante de la inmigración? Estas preguntas se enmarcan en
el objetivo principal de toda investigación sobre migración, como es la determinación
de los factores que afectan a estos flujos y su importancia, además de analizar la in-
fluencia de esta migración como mecanismo equilibrador.

En el marco de los modelos de equilibrio y de desequilibrio4, varios son los auto-
res que han diseñado un sistema de ecuaciones para tratar de analizar los factores de-
terminantes de los movimientos migratorios y sus consecuencias, así como las rela-
ciones de desequilibrio o equilibrio existentes entre estos flujos y las variables
independientes del modelo. Así pues, destacan en este ámbito los trabajos de Mead
(1982), Muth (1968), Olvey (1970) y Greenwood (1975b). Este trabajo se dirige a
responder a las anteriores preguntas usando para ello un sistema de ecuaciones es-
tructurales, con el fin último de contribuir a la evaluación y orientación de las políti-
cas de inmigración, en base a los resultados empíricos.

Con el objeto de controlar la entrada masiva de inmigrantes, las autoridades espa-
ñolas han adoptado una serie de medidas legislativas similares a las que ya adoptara
Estados Unidos tras la aprobación de la Immigration Reform and Control Act (IRCA)
de 1986 y que tienen su base en el enfoque neoclásico. Estas medidas introducen re-
gulaciones en las condiciones de acceso al mercado laboral aumentando el riesgo de
desempleo (sanciones a los empresarios que contraten irregularmente) y promo-
viendo programas de desarrollo que aumenten las posibilidades de empleo en origen.
El objetivo es, por tanto, incrementar los costes y reducir los beneficios implicados
en la decisión de migrar, utilizando como base el supuesto neoclásico, según el cual,
es el mercado de trabajo el que motiva los flujos migratorios (Massey et al, 1993).
No obstante, no parece que, en la práctica, estas medidas sean suficientes cuando los
movimientos migratorios tienen un efecto desequilibrador.

El modelo que se presenta en este trabajo es un modelo de desequilibrio, que adopta
la forma de un sistema de ecuaciones estructurales y, analiza los factores determinantes
de la inmigración en Canarias. Este modelo se enmarca dentro del enfoque neoclásico,
de forma que un crecimiento del PIB y, por tanto, un crecimiento de la renta, un des-
censo del paro o un crecimiento del empleo producirían un efecto positivo sobre la po-
blación. Crecimiento poblacional, que en la actualidad, y particularmente en Canarias,
se debe a los flujos migratorios positivos tanto internos como externos. 

96 Hernández, A. y León, C. J.

4 Ambos enfoques se definen mejor en la siguiente sección.
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El artículo se estructura de la siguiente forma. En el siguiente apartado, se plantea
el modelo teórico que se toma como referencia para seleccionar las variables que
conforman el sistema de ecuaciones estructurales; en el tercer apartado, se especifica
el modelo. En el cuarto, se describe la fuente de donde se obtienen los datos emplea-
dos para estimar el modelo. En el quinto apartado, se analizan los resultados del mo-
delo estimado. El artículo finaliza con las conclusiones, las referencias bibliográficas
y un apéndice. 

2. Planteamiento teórico

En los modelos de desequilibrio se parte de la hipótesis, según la cual, los movimien-
tos migratorios responden básicamente a factores de naturaleza económica. Las dife-
rencias de oportunidades económicas, que son factores de desequilibrio, generan di-
ferencias de utilidad espaciales que son las principales causas de la migración.
Durante los años 70, varios autores empezaron a considerar las diferencias regionales
de tipo ambiental, comodidades o servicios locales, como factores compensadores o
de equilibrio respecto de las variables económicas o de desequilibrio, dando paso, a
los modelos de equilibrio (Rosen’s, 1979; Roback, 1982, 1988; Treyz et al., 1993;
Graves y Greenwood, 1987; Graves, 1979, 1980; Evans, 1990). El equilibrio se fun-
damenta en que ninguna ciudad ofrecerá mayor utilidad que otra, pues, los salarios o
las rentas se incrementarán o se reducirán lo suficiente como para eliminar las dife-
rencias de utilidad.

Siguiendo el planteamiento general de Greenwood (1997), podemos considerar
una función de utilidad indirecta (V) y una función de costes unitarios (c), que adop-
tan la siguiente especificación5:

V = f (w, r; a, φ)

c = g (w, r; a, θ)

donde w es el nivel de salarios regional, r es el nivel de renta regional, a es un vector
de servicios ambientales locales y φ, θ son perturbaciones exógenas. Así pues, el en-
foque del desequilibrio no tiene en cuenta las comodidades o servicios ambientales
(a), y las variables w y r se ajustan lentamente ante las perturbaciones exógenas.
Desde el punto de vista del equilibrio, los servicios ambientales o comodidades loca-
les condicionarán la migración. Desde ambos enfoques —equilibrio y desequili-
brio—, se asume que las variaciones espaciales en la utilidad son las que subyacen en
la decisión de migrar. Así pues, el individuo maximizará su función de utilidad sujeto
a una función de costes. Las diferencias de utilidad espaciales serán las causantes de
la migración. La perspectiva que adopte el analista configura de forma precisa el mo-
delo que se especifique y su estimación lo que contribuye a la interpretación de los
coeficientes de las variables empleadas.
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5 Véase Molho (1986) para un mayor detalle con respecto a los modelos migratorios de desequilibrio.

05 Hdez. Aleman  13/12/07  16:00  Página 97



3. Especificación del modelo

Al ser un modelo de desequilibrio de tipo neoclásico, se incluyen variables econó-
micas regionales relacionadas con la renta, el empleo, los salarios, el consumo, una
variable dummy que recogería el efecto institucional, una variable representativa del
clima medida a través de la temperatura6 (comodidad o servicio local) y, por último,
se incluye en el modelo una variable que refleja el «efecto llamada». De esta forma,
se recoge la interpretación de Sjaastad’s (1962), según la cual, no sólo las diferen-
cias de utilidad espaciales ocasionadas por razones económicas explican los movi-
mientos migratorios, sino que, también, inciden las diferencias espaciales de las co-
modidades. 

Con este modelo se explica el fenómeno de la inmigración de forma agregada,
inmigración interior y exterior. Se ha optado por emplear como variable depen-
diente la inmigración en términos brutos para evitar la posible pérdida de informa-
ción a la que nos podría llevar el empleo de la variable en términos netos aunque
sobre este último aspecto no hay acuerdo en la literatura (Sjaastad, 1962; Graves,
1979, 1980). 

En relación con la variable clima, su inclusión en el modelo trata de explicar
que hay una parte de los inmigrantes que no vienen a Canarias por razones econó-
micas sino por razones de tipo ambiental (salud, clima, ocio). La inmigración bruta
se retarda un período, a efectos de, analizar la importancia de los familiares y ami-
gos que ya están en destino en la generación de nuevos flujos. Habitualmente, la in-
migración pasada es una variable significativa y determinante en la generación de
nuevos flujos inmigratorios. Actúa como variable proxy del stock de inmigrantes en
Canarias7.

Por tanto, se trata de un modelo sencillo que consta de seis ecuaciones. Las varia-
bles endógenas del modelo son la inmigración bruta, la tasa de crecimiento del coste
laboral, el consumo familiar, la tasa de crecimiento del empleo creado y el producto
interior bruto regional. Como variables predeterminadas se han seleccionado las si-
guientes: la tasa de crecimiento del IPC regional, la tasa de crecimiento del PIB re-
gional, la inversión bruta total, la renta familiar neta disponible retardada, la media de
las temperaturas más bajas de los meses más fríos del año (Cushing, 1987) y una va-
riable ficticia que representa el factor institucional. Las variables endógenas que ac-
túan como predeterminadas son la inmigración bruta retardada un periodo, la tasa de
crecimiento del coste laboral, la tasa de crecimiento del empleo y el consumo fami-
liar.

Así pues, el sistema de ecuaciones responde al diagrama de la página si-
guiente8:

98 Hernández, A. y León, C. J.

6 A priori, se intuye que esta amenitie local actúa como factor de desequilibrio, por cuanto, un porcen-
taje de inmigrantes eligen Canarias como destino por razones de salud y ocio.
7 Es lo que se conoce como «efecto llamada».
8 Las flechas en dirección a una variable significan que la variable de donde parte la flecha es una va-
riable explicativa de la variable a donde llega la flecha. Todas las variables son observables.
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De acuerdo con este diagrama, la inmigración bruta es función del empleo, del
producto interior bruto regional, de los salarios, de la inmigración pasada, de la tem-
peratura y de una variable ficticia que recoge el efecto del cambio de legislación en
materia de inmigración. La relación entre la inmigración bruta y el cambio de legisla-
ción esperamos que sea positiva por cuanto este cambio legislativo vino a reconocer
los derechos y libertades de los extranjeros en España equiparándolos a los existentes
para los nativos. Por tanto, fue una legislación favorable a los inmigrantes. La rela-
ción de la variable dependiente con la temperatura también esperamos que sea posi-
tiva por cuanto un incremento de las temperaturas, en este caso, más bajas de los me-
ses más fríos, constituye supuestamente un factor de atracción. Hay un sector de la
población inmigrante que es sensible a la temperatura del lugar de destino siendo pre-
ferible los lugares cálidos a los destinos más fríos. 

Además de la variable clima, a efectos de analizar las comodidades locales, hu-
biera sido interesante poder incorporar la variable distancia. Se ha descartado su in-
clusión por la complejidad que entraña su valoración es este trabajo. Dado que esta-
mos trabajando con inmigración interior y exterior, tendríamos que analizar la
procedencia de los distintos inmigrantes durante el periodo de tiempo estudiado. Los
datos agregados de los que disponemos no nos permiten distinguir entre los inmi-
grantes que proceden de un núcleo urbano respecto de otros que procedan de un nú-
cleo rural, siendo diferente la distancia de procedencia, aunque ambos, procedieran
de un mismo país. 

Por otro lado, deberíamos incorporar la distancia desde su lugar de origen hasta el
archipiélago canario y aquí surgirían dos nuevos problemas. Primero, dado que se
trata de un archipiélago, no todos los inmigrantes se dirigen a la misma isla, luego la
distancia sería distinta en función de la isla de destino y, en segundo lugar, cuando
entre la distancia de origen y de destino hay un océano de por medio, los cálculos se
pueden complicar aún más. Por otro lado, como ya se comentaba en la introducción
de este artículo, a pesar de la cercanía geográfica con el continente africano, el mayor
volumen de inmigrantes procede de Europa, seguido de América Latina. 
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Para evaluar la importancia de la variable distancia en las migraciones interiores,
se elaboran unos índices de atracción y expulsión durante todo el período estudiado
(Barbancho et al., 1998). Como puede observarse en las tablas 8.1 y 8.2 del apén-
dice, ha habido un cambio en los desplazamientos interregionales, de forma que, si
Canarias, al comienzo de este período ocupaba los últimos lugares en cuanto a índice
de atracción, a finales del período estudiado, se sitúa en quinto lugar en cuanto a ín-
dice de atracción más elevado. Por tanto, siendo de las comunidades geográficamente
más alejadas del territorio español, no parece que esta circunstancia influya mucho en
la elección del destino. Por todo ello, se puede esperar que la distancia no sea un fac-
tor significativo9 en el caso del archipiélago.

La presencia de amigos y familiares se configura como factor de atracción de
nuevos inmigrantes. Así pues, la relación entre la inmigración bruta y la inmigración
pasada se intuye que será positiva. La relación entre los salarios como variable expli-
cativa de la inmigración bruta es algo más compleja. Si los salarios actúan como fac-
tor de atracción esperaríamos que el signo del coeficiente sea positivo, pero si, por el
contrario, es mayor el efecto consecuencia del volumen de inmigración sobre los sa-
larios, la relación será  negativa. El signo del coeficiente, así como, el efecto final,
dependerán del grado de homogeneidad entre los trabajadores inmigrantes y los na-
tivos.

La relación entre el PIB regional y la inmigración esperamos que sea positiva, así
como, la relación entre la creación de empleo y la inmigración. Ambas variables se
espera que actúen como factores de atracción.

Otra ecuación del modelo son los salarios, los cuales están en función del IPC re-
gional y de la creación de empleo como reflejo de la demanda de trabajo por parte de
las empresas. La relación entre la endógena y las exógenas se espera que sea positiva.
Un incremento de la demanda de trabajadores (empleo creado), así como, un incre-
mento del coste de la vida esperamos que actúen como factor de presión de los sala-
rios al alza.

La tasa de crecimiento del empleo es función de la tasa de crecimiento del PIB re-
gional. Esperamos que el coeficiente de la variable exógena sea positivo. El PIB re-
gional es función de la inversión total y del consumo familiar suponiendo que ambas
exógenas se relacionan positivamente con la variable dependiente.

Por último y, siguiendo la teoría keynesiana sobre el consumo familiar, éste es
función de una componente autónoma y de la renta pasada. El signo de los coeficien-
tes de las exógenas esperamos que sean positivos.

Así pues, la forma estructural del sistema de ecuaciones es la siguiente:

[1]tttt YXY
122111

εαα ++=        

100 Hernández, A. y León, C. J.

9 Siguiendo la lógica de los estudios sobre migraciones, pensaríamos que a mayor distancia menor flujo
migratorio, o bien, que los flujos migratorios procederían de las zonas geográficamente más cercanas.
Desde el análisis descriptivo, hemos comprobado que esto no es así, por lo que, la distancia no parece ser
una variable significativa en la determinación del volumen de inmigración en este caso en particular.
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Donde: Y1t = tasa de crecimiento del coste de trabajo a precios constantes de 1986;
Y2t = tasa de crecimiento del empleo creado; Y3t = PIB regional a precios constantes
de 198610; Y4t = consumo familiar a precios constantes de 1986; Y5t = inmigración
bruta interior y exterior; X1t = tasa de crecimiento del IPC regional; X2t = inversión
bruta total a precios constantes de 1986; X3t = renta familiar neta disponible a precios
constantes de 1986; X4t = variable ficticia que toma el valor 0 para todos los años de
la muestra anteriores e  igual al cambio legislativo de 1985 y el valor 1 para los años
de la muestra posteriores al cambio legislativo; X5t = media de las temperaturas más
bajas de los meses más fríos del año; εit = perturbación exógena. 

Dentro del sistema distinguimos las ecuaciones estructurales que son las ecuacio-
nes [1], [2], [3] y [6], por cuanto, en cada una de ellas se incluyen como variables
predeterminadas alguna variable endógena y, las ecuaciones de forma reducida en las
que sólo se incluyen variables predeterminadas que son las ecuaciones [4] y [5]. Es
un modelo econométrico dinámico, ya que, se incluyen en el sistema variables retar-
dadas, como es el caso, de la renta familiar y de la inmigración pasada. 

Dado que tendremos que estimar un sistema de ecuaciones simultáneas en el que
las ecuaciones son superidentificables pues para cada ecuación el número de varia-
bles exógenas excluidas supera al número de variables endógenas menos 1, el mé-
todo de estimación que emplearemos será el de mínimos cuadrados en tres etapas
(MC3E). 

Este método de información completa11 tiene la ventaja de considerar las correla-
ciones entre los términos de error de las distintas ecuaciones que forman el sistema,
por lo que permite obtener unos estimadores de los coeficientes de regresión y de las
varianzas de dichos coeficientes más precisos. Esencialmente consiste en aplicar el
método de mínimos cuadrados en dos etapas añadiendo en el proceso de estimación
la información sobre las relaciones simultáneas que se dan entre las diferentes ecua-
ciones. Esta información se materializa en la matriz de varianzas y covarianzas del
modelo.

( ) tttttt YYYYY
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10 ·Y3t = tasa de crecimiento del PIB regional.
11 Trata el modelo en su conjunto.
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Los métodos de estimación por mínimos cuadrados indirectos o estimación por va-
riables instrumentales no permiten llegar a un valor único para los parámetros estruc-
turales por lo que se descarta su utilización para la estimación de este sistema de ecua-
ciones. Así pues, buscando estimadores consistentes y eficientes, el sistema de
ecuaciones se resuelve por MC3E tomando como variables instrumentales el creci-
miento del empleo retardado, el coste del capital a precios constantes de 1986, la renta
familiar neta disponible retardada a precios constantes de 1986 y la inmigración bruta
retardada, teniendo en cuenta que el instrumento se define como una variable correla-
cionada con las variables endógenas e independiente de la perturbación aleatoria.

4. Datos

Con el objetivo de emplear series homogéneas procedentes de una misma fuente es-
tadística, el periodo de estudio abarca de 1968 a 1993. Los datos de las variables eco-
nómicas proceden de la publicación «La Renta Nacional de España y Su Distribu-
ción Provincial. Serie Homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997» de la
Fundación BBV (1999). Las series posteriores a 1993 no son datos definitivos, son
provisionales y sin revisión. La publicación posterior y siguiendo la misma metodo-
logía es la «Renta nacional de España y su distribución provincial. Año 1995 y avan-
ces de 1996 a 1999» de la Fundación BBV (2000). De esta última publicación, no
contamos con las series sobre consumo privado, el deflactor para el conjunto de sec-
tores y no contamos con la serie del coste salarial. 

Respecto de los datos de inmigración, la fuente estadística utilizada procede de la
publicación «Migraciones» del Instituto Nacional de Estadística y su continuación
«Variaciones Residenciales». Los datos referentes a la temperatura se toman del Ins-
tituto Nacional de Meteorología.

5. Resultados de la estimación

Los resultados obtenidos de la estimación se encuentran recogidos en las tablas 5.1 y
5.2 de este apartado. El análisis de estos resultados se centra en la significación y el
signo de los parámetros estimados. El modelo se muestra muy sensible a la inclusión
o exclusión de variables independientes, lo que, por otro lado, suele ocurrir en los es-
tudios econométricos multivariantes en los que se emplean series temporales. Ello es
debido a la correlación entre las variables independientes.

La estimación mediante la utilización de datos agregados viene a confirmar la im-
portancia de las variables económicas en la determinación de la inmigración en Ca-
narias. Los avatares en la evolución del PIB regional se hacen sentir en el flujo inmi-
gratorio, de forma que, una evolución positiva del crecimiento económico resulta ser
factor de atracción para los inmigrantes. El coeficiente θ5 de la ecuación [6] es posi-
tivo y significativo. Por tanto, un crecimiento del PIB regional se traduce en un ma-
yor volumen de inmigración.
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Respecto a la variable tasa de crecimiento del coste laboral (θ4), ésta resulta ser
significativa siendo el signo de su coeficiente negativo12. En principio, diríamos que
una bajada de los costes laborales constituye un factor de atracción de inmigrantes13.
Si explicamos la tasa de crecimiento del coste laboral en función, entre otras varia-
bles, del volumen de inmigración, la relación es significativa y el coeficiente de signo
negativo. 

Tenemos que decir que, en este caso, estamos hablando más de un efecto conse-
cuencia de la inmigración que de un factor determinante. Los salarios en el caso de
Canarias no actúan como factor determinante del volumen de inmigración, o al me-
nos, no lo hacen en el sentido esperado. No obstante, sí se ven afectados por el volu-
men de inmigración, de forma que, una mayor entrada de inmigrantes se traducirá en
una bajada de los costes salariales. 

Podemos encontrar en la literatura varios trabajos (Borjas, 1999), (Friedberg
and Hunt, 1995), (Zorlu and Hartog, 2005) en los que se analiza el efecto de la in-
migración sobre los salarios de los nativos resultando ser siempre esta relación ne-
gativa. Así pues, un aumento del volumen de inmigración se traduce en una reduc-
ción del coste salarial. Cuando la inmigración se incorpora al mercado laboral, se
produce un doble efecto: un efecto de complementariedad14 y un efecto sustitu-
ción15. Si el efecto de sustitución es mayor que el efecto de complementariedad, la
reacción de los salarios ante la entrada de inmigrantes es mayor siendo la relación
entre ambas variables negativa. La relación de sustitución que se intuye que existe
entre el volumen de inmigrantes y el coste salarial se deduce por la relación nega-
tiva entre ambas variables. Ello se sustenta en la reflexión teórica y empírica exis-
tente en la literatura (Borjas, 1987, 1994, 1995, 1999; Lalonde y Topel, 1991, 1997;
Grossman, 1982; Altonji y Card, 1991; Borjas, Freeman y Lang, 1991), de forma
que, cuando el inmigrante posee una cualificación diferente de la del nativo, en tér-
minos generales, se produce un efecto de complementariedad en el mercado laboral
pudiendo tener como consecuencia, incluso, una subida en los costes salariales16.
No obstante, cuando la cualificación del inmigrante medio no es sustancialmente
diferente de la del nativo medio, la entrada de éstos en el mercado laboral tiende a
bajar los costes salariales porque el efecto es de sustitución. Se produce así un
efecto redistributivo desde el mercado de trabajo hacia otros mercados como el de
capital, consumo y de otros factores.

El conocido popularmente como «efecto llamada» viene recogido en el modelo a
través de la variable «inmigración bruta retardada» cuyo coeficiente θ3 en la ecuación
[6] es positivo y significativo. La inmigración del periodo corriente viene determi-
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12 El coeficiente de correlación entre el volumen de inmigración y la tasa de crecimiento del coste labo-
ral es negativo .
13 ¿Se contrata mano de obra que resulta menos costosa?. En el período que va de 1989 a 1992, Cana-
rias vive un período de recesión económica motivado por varios acontecimientos: desaceleración econó-
mica internacional que afecta a la demanda turística en Canarias, además de, los propios problemas es-
tructurales que vive la región y que durante esta crisis se acentúan.
14 Los inmigrantes aceptan los trabajos que no pueden o no desean realizar los nativos.
15 El inmigrante competirá con el nativo por el mismo puesto de trabajo.
16 El inmigrante puede ser generador de empleo.
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nada no sólo por la presencia de amigos y conocidos directos e indirectos en el lugar
de destino, sino también, por razones familiares. La propensión marginal de este
efecto sobre el volumen de inmigrantes es del 55%. Esta circunstancia, que se mate-
rializa en nuestra legislación bajo el supuesto de reagrupamiento familiar, limita la
eficacia de cualquier medida legal tendente a reducir la afluencia de inmigrantes o a
favorecer la entrada de inmigrantes cualificados.

Respecto a la relevancia de las variables de tipo ambiental, o comodidades loca-
les, como factores explicativos de la inmigración en Canarias, se incorpora al sistema
la variable clima. Esta variable se mide a través de la media de las temperaturas más
bajas de los meses más fríos del año. Su coeficiente θ2 en la ecuación [5] es positivo
y significativo. Luego un incremento de la media de las temperaturas más bajas en
los meses más fríos del año favorece la entrada de inmigrantes. Si en lugar de adoptar
esta forma de medir el clima hubiéramos tomado las temperaturas medias del año, la
variable no es significativa, dado que, las temperaturas más altas se compensan con
las más bajas permaneciendo la media de las temperaturas prácticamente inalterable a
lo largo del período de tiempo considerado. Luego comprobamos que el modelo es
muy sensible a la forma en la que midamos el clima. Por otro lado, y como ya seña-
lara Cushing (1987), tomar las temperaturas medias como forma de medir el clima
supondría hacer la hipótesis implícita de que los individuos son indiferentes respecto
de las temperaturas muy bajas y muy altas. 

Respecto al efecto institucional y dado que el sistema de ecuaciones estructurales
se construye para el periodo 1968 a 1993, se analiza si el cambio legislativo que se
produjo en 1985 afectó a la entrada de inmigrantes en Canarias. En 1985 tiene lugar
la aprobación de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España, la cual, estuvo vigente hasta el 1 de febrero de 2000.
Nuestro Ordenamiento Jurídico carecía hasta entonces de una norma que, con gene-
ralidad, regulara la situación de los extranjeros en España. Tras esta regulación, el
proceso inmigratorio no se ve frenado, sino que, se acelera alcanzando en los años 90
su punto máximo, como puede verse en el gráfico 2 que se muestra a continuación:

104 Hernández, A. y León, C. J.

Gráfico 2. Efectos de la Ley 7/1985 sobre el volumen de inmigrantes en Canarias
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Usando los contrastes de Chow se confirma la hipótesis de que el cambio legisla-
tivo que hubo en 1985 efectivamente afectó a la entrada de inmigrantes. Así pues, se
incorpora al sistema una variable ficticia que toma el valor 0 para todos los años de la
muestra anteriores o igual al cambio legislativo y 1 para los años de la muestra poste-
riores al cambio legislativo. Dicha variable cuyo coeficiente viene representado por
θ1 en la ecuación [5] resulta ser positivo y significativo. Así pues, la legislación tiene
un impacto importante en el volumen de inmigración.

También resulta ser significativa y de signo positivo la tasa de crecimiento del
empleo creado (θ6). No así la tasa de desempleo. Desde el punto de vista del enfoque
neoclásico, es más relevante la creación de empleo como factor de atracción de inmi-
gración que la tasa de desempleo. 
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Tabla 5.1. Estimación por MC3E. Período: 1968-1993

Ecuación Coeficientes Std. Error t- Status. Prob

[1] α1 0,002057 0,000400 5,142919 0.0000
α2 1,786423 0,410673 4,349988 0.0001

[2] β1 0,234474 0,032098 7,304949 0.0000

[3] γ1 0,401180 0,163926 2,447318* 0.0158
γ2 1,376426 0.056283 24,45558 0.0000

[4] δ0 67.317,58 23.606,34 2,851674 0.0051
δ1 0,855346 0,029610 28,88712 0.0000

[5] θ1 22.368,18 3.584,036 6,241059 0.0000
θ2 1.394,169 249,9755 5,577222 0.0000

[6] θ3 0,550741 0,138260 3,983381 0.0001
θ4 -158.448,1 55.854,76 -2,836789 0.0054
θ5 0.011575 0,003260 3,550475 0.0006
θ6 538.104,5 250.104,5 2,151518* 0.0334

* significativas al 95%. El resto son significativas al 99%.

La tasa de desempleo no es una variable significativa en la determinación del vo-
lumen de inmigrantes. El inmigrante es más sensible a la tasa de creación de empleo.
La explicación de esta circunstancia se puede deber a varias razones. Podemos pensar
que al ser el porcentaje de desempleados poco representativo respecto de la fuerza la-
boral y, mucho menos, respecto de la población en su conjunto, es por lo que esta va-
riable no resulta ser significativa. Por otro lado, no podemos olvidar que estamos tra-
bajando con datos anuales por lo que esta circunstancia, como ya señalara Molho
(1984), podría estar afectando a los resultados, de forma que, pudiera ser que a corto
plazo (datos trimestrales) el inmigrante respondiera a la tasa de desempleo del lugar
de destino pero a largo plazo (datos anuales) es más sensible a la tasa de creación de
empleo. En opinión de los autores, el empleo que se crea responde a las expectativas
del futuro inmigrante, por lo que, es más sensible a la tasa de crecimiento del empleo
que a la de desempleo.
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La tasa de desempleo (Todaro, 1969; Day, 1992) y la tasa de empleo (Treyz et al.,
1993) han sido usadas habitualmente como variables proxies de la probabilidad de
encontrar empleo. Numerosos trabajos hasta el momento han supuesto que las áreas
con elevadas tasas de desempleo deberían tener más emigración y menos inmigración
(Greenwood, 1975a). Sorprendentemente, los estudios empíricos que han analizado
la influencia de las tasas de desempleo sobre la migración han obtenido resultados
muy variados. En unos casos, el signo ha sido el esperado y el efecto estadística-
mente significativo. En otros casos, el signo no es el esperado o estadísticamente la
variable no es significativa (Gallaway et al., 1967; Rabianski, 1971; Wadycki, 1974;
Creedy, 1974; Fields, 1976).
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Tabla 5.2. Resultados de la estimación por ecuación

Ecuación Resultados de la estimación

[1] Y1t = 0,002 X1t + 1.78 Y2t

R2 = 0.48
R2ajustado = 0.44
s.e.r. = 0.015260
D-W est. = 0.736

m.v.d. = 0.0352
d.t.v.d.= 0.020478
s.e.c. = 0.003027

[2] Y2t = 0,23 ·Y3t

R2 = 0.50
R2ajustado = 0.50
s.e.r. = 0.008918
D-W est. =1.08

m.v.d. = 0.008962
d.t.v.d.= 0.012705
s.e.c. = 0.001988

[3] Y3t = 0,40 X2t + 1.37 Y4t

R2 = 0.98
R2ajustado = 0.98
s.e.r. = 33.186,45
D-W est. =0.340

m.v.d. = 1082176
d.t.v.d.= 307449.9
s.e.c. = 2.66E+10

[4] Y4t = 67,317 + 0,85 X3t (–1)

R2 = 0.96
R2ajustado = 0.96
s.e.r. = 42490.99
D-W est. = 1.003

m.v.d. = 710650.9
d.t.v.d.= 218197.3
s.e.c. = 4.33E+10

[5] Y5t = 22,368 X4t + 1,394 X5t 

R2 = 0.57
R2ajustado = 0.54
s.e.r. = 7343.149
D-W est. = 1.82

m.v.d. = 26891.36
d.t.v.d.= 10849.83
s.e.c. = 6.47E+08

[6]
Y5t = 0,55 Y5t (–1) – 158.448 Y1t +

+ 0,01 Y3t + 538.104 Y2t 

R2 = 0.74
R2ajustado = 0.70
s.e.r. = 6428.393
D-W est. = 1.54

m.v.d. = 19073.12
d.t.v.d.= 11780.36
s.e.c. = 9.09E+08

Nota: s.e.r.= suma de errores de la regresión;  m.v.d.=media de la variable dependiente; 
d.t.v.d. =  desviación típica de la variable dependiente; s.e.c.=suma de los errores al cuadrado.
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6. Conclusiones

Canarias es una región que ha pasado en pocas décadas de exportar emigración a ser
un recipiente neto de inmigrantes, como resultado del proceso de desarrollo econó-
mico basado en el modelo turístico. En este trabajo hemos realizado un análisis de los
datos empíricos sobre la inmigración en Canarias utilizando un sistema de ecuacio-
nes estructurales sustentador de un enfoque de desequilibrio. Como principal conclu-
sión del análisis, y obviando las limitaciones del modelo17, se encuentran cinco facto-
res determinantes del volumen de inmigración en Canarias: la inmigración del
período anterior, que actúa como efecto multiplicador en la generación de nuevos flu-
jos, el PIB regional, la tasa de crecimiento del empleo, el cambio legislativo y el
clima. Por el lado de las consecuencias económicas, se observa una relación negativa
entre el volumen de inmigrantes y la tasa de crecimiento del coste laboral, de forma
que, una mayor afluencia de inmigrantes tiende a bajar el coste de trabajo. Así pues,
los salarios en Canarias no actúan como factor de atracción de inmigrantes pero sí se
ven afectados por el volumen de inmigrantes, produciéndose un efecto redistributivo
del ingreso desde el mercado laboral al mercado de capital o de otros factores. 

Dada la importancia que tienen en Canarias el efecto llamada y el crecimiento
económico como factores determinantes de la inmigración, creemos que si bien los
controles en frontera son necesarios, lo son aún más los controles en el interior de las
fronteras. Los controles en el interior de las fronteras evitarían la situación irregular
de los inmigrantes en el mercado laboral. Por otro lado, también es necesario flexibi-
lizar o controlar los sectores en los que trabajan los inmigrantes. En muchas ocasio-
nes a los inmigrantes sólo se les permite renovar el permiso de trabajo para el sector
en el que actualmente están trabajando conforme a su permiso pero, en la práctica, su
próxima oferta de trabajo responde a otro sector. Esto hace que desde el punto de
vista administrativo, no sea posible conocer de forma cierta si el inmigrante está tra-
bajando en el sector con falta de mano de obra, o bien, en otro sector diferente. Am-
bas circunstancias (situación irregular y empleo en el sector abundante en mano de
obra) presionan a la baja los costes salariales, lo que, no es positivo ni para la econo-
mía de origen (remesas de emigrantes) ni para la de destino (consumo).

También se refleja en el modelo el efecto positivo que tiene la legislación sobre
estos movimientos migratorios. En la actualidad, muchos inmigrantes llegados a Ca-
narias se acogen al supuesto legislativo de reagrupación familiar cuando en realidad
se esconde un verdadero motivo económico-laboral. De ahí la importancia de los an-
tecedentes familiares en el desplazamiento migratorio, así como, los factores institu-
cionales del pasado, los cuales, condicionan la eficacia de las medidas legales más re-
cientes. 

Del modelo presentado en este trabajo se concluye que los movimientos de inmi-
gración son desequilibradores en el archipiélago canario. A medida que mejoran las
variables económicas, lo cual es deseable y es un objetivo a alcanzar por la política

Análisis de los factores que determinan la decisión de migrar hacia las Islas Canarias 107

17 Un modelo de migración «completo» sería extremadamente complejo, dado que, los flujos migratorios
tienen gran incidencia en los factores demográficos y sociales de una región o país, no sólo en los aspec-
tos económicos. Los factores sociales, demográficos, económicos y ambientales interactúan entre sí.
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económica, aumentan estos flujos en mayor medida de lo que lo hace este creci-
miento. Si simulamos un crecimiento del PIB regional del 1%, y eliminando del mo-
delo el efecto consecuencia, este incremento se traduce en un incremento de la inmi-
gración del 93%. Las variables económicas y, por tanto, los componentes de
desequilibrio del modelo son más decisivos a la hora de tomar la decisión de migrar
que otro tipo de componentes ambientales o de equilibrio. Es más, la variable clima,
en este caso, en particular, actúa como factor de atracción de un determinado tipo de
inmigrantes (de jubilación, rentistas, etc.) cuyos motivos responden a salud y ocio.

Como línea de investigación futura, se debería llevar a cabo un análisis de deter-
minados aspectos cualitativos y cuantitativos de la inmigración internacional en Ca-
narias, que podrían ser relevantes a efectos de adoptar medidas eficaces en materia de
inmigración. Sería interesante analizar si los últimos cambios legislativos habidos en
materia de inmigración y extranjería han empeorado las posibilidades de empleo y/o
salario de los actuales inmigrantes.
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8. Apéndice

Tabla 8.1. Índices de Atracción (I.A.) y Expulsión (I.E.) (1965-1969)

Comunidades I.A Comunidades I.E

Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24395 Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . 0,10816
País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13993 Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . 0,09697
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11905 Castilla-La Mancha. . . . . . . . . . 0,09449
Comunidad Valencian . . . . . . . . . 0,11376 Ceuta y Melilla . . . . . . . . . . . . . 0,09434
Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07429 Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09213
Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06909 Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08249
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06440 La Rioja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08206
Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06222 País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07937
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05023 Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07229
Ceuta y Melilla. . . . . . . . . . . . . . . . 0,00454 Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06745
Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02890 Comunidad Valenciana . . . . . . . . 0,05030
Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . . 0,02861 Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04540
Extremadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02660 Baleares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03300
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02529 Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03078
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02450 Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02622
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01825 Canarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02329
Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01482 Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02172
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01278 Asturias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02074

Tabla 8.2. Índices de Atracción (I.A.) y Expulsión (I.E.) (1995-1999)

Comunidades I.A Comunidades I.E

Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2439 Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . 0,1081
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2230 Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1568
Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2234 Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1524
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2063 Ceuta y Melilla . . . . . . . . . . . . . 0,1456
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1629 Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1455
Comunidad Valenciana . . . . . . . . . 0,1575 Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1285
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1274 Navarra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1279
País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1261 Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1200
Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1197 País Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1129
Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,111 Castilla y León . . . . . . . . . . . . . . 0,1119
Galicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0991 Comunidad Valenciana . . . . . . . . 0,1079
Cantabria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0900 Extremadura . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1065
Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . . 0,0847 La Rioja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1061
Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0674 Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . 0,1026
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0673 Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0967
Extremadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0646 Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0958
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0634 Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0864
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0614 Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0849
Ceuta y Melill . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0089 Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0761
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