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INTRODUCCIÓN 
 

El presente ensayo se elaboró en el Seminario de Economía Pública. El tema sobre el 

envío de remesas de Estados Unidos a México, es un fenómeno que ha crecido en los 

últimos años de manera considerable, y representa grandes beneficios para nuestro país, ya 

que este ingreso actúa de manera positiva en desequilibrios macroeconómicos así como 

también, en el bienestar de  los hogares de los migrantes. Actualmente el tema de las 

remesas ha tenido una importante atención en foros internacionales como la Cumbre de las 

Américas, la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe y la Cumbre del G-8. En 

donde el Banco Mundial (BM), junto con los bancos centrales, realizan el acopio de la 

información y organizaciones no gubernamentales, fundaciones, universidades y donantes 

bilaterales, intervienen en aspectos referentes a las remesas. Por la complejidad del 

fenómeno de las remesas distintos analistas de diversas disciplinas, como las ciencias 

políticas, las relaciones internacionales, la sociología, la historia y la economía, lo estudian 

desde distintos enfoques, con la finalidad de tener una mejor apreciación en torno a este 

fenómeno. 

 

Por esta razón el presente trabajo tiene un enfoque económico, político y social, para 

darle así,  una interpretación precisa a un fenómeno que involucra a diversas ciencias. 

Destacar de la parte económica, el  importante crecimiento que tiene el flujo de  remesas en 

los últimos años,  así como su impacto a nivel nacional y local,  de la parte política, analizar 

la eficiencia con   que  actúa  el Estado en este fenómeno tan complejo como son las  

remesas y  en  la aplicación de políticas públicas, que den solución a problemas específicos 

de interés para los migrantes y sus familias, y por último el aspecto social el cual 

consideramos el más importante porqué se analiza la parte humana, que son las relaciones 

de género que se dan en los distintos espacios político, económico y social, además de 

resaltar el importante papel que juegan las mujeres en este fenómeno.             

 

Los  objetivos de este trabajo son, analizar la razón por la cual no se ha logrado un 

crecimiento perceptible en las economías locales de las y los migrantes, a pesar del 

importante flujo de remesas que ingresan a nuestro país, y que tienen como destino principal 

los hogares de origen. 
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El por que, no se han instrumentado políticas públicas, con programas específicos 

para las comunidades, que maximicen el potencial  de las remesas y  en las que además, de 

considerar las relaciones de género, se incluyan la participación de los migrantes y sus 

familias, del Estado, del Sistema Financiero, de las organizaciones civiles, etc. Con el fin de 

alcanzar un desarrollo humano y sostenible a largo plazo. 

  

Analizar por que no se ha dado una integración de género en el estudio de las 

remesas, considerando la participación cada vez mayor de las mujeres en este fenómeno, 

para tener un mayor conocimiento  y dar soluciones de manera más precisa a problemas que 

emergen de este fenómeno.     

 

El ensayo  esta estructurado en tres partes: la primera parte presenta el aspecto 

económico del flujo de remesas, en donde el Banco de México registró  en el año 2005, un 

ingreso por   20,034 millones dólares, y para el 2006  aumentó a 23,054 millones de dólares, 

dándose un incremento del 15%. El Banco de México  ha registrado un mayor  ingreso  

debido al constante flujo de emigrantes, a una mayor cobertura de las operaciones por parte 

de las instituciones financieras intermediarias, así como a la considerable reducción de los 

costos de las operaciones que involucran transferencias monetarias entre ambos países. 

 

Este ingreso, comparado con el de otras cuentas externas, supera al de la inversión 

extranjera directa y el ingreso por turismo internacional.     

 

El impacto del ingreso de  remesas para nuestro país es positivo ya que permite que el 

tipo de cambio permanezca estable, que bajen las tasas de interés, que halla un mayor 

financiamiento,  se reactive  la economía a nivel nacional y local, permite que miles de 

familias de los migrantes cubran sus necesidades básicas de alimento, educación, vivienda y 

salud. Sin  embargo, no hay que olvidar que el costo por  mejorar sus condiciones de vida es 

muy alto para los migrantes, el cual  asumen por la necesidad de salir adelante.    

 
En la segunda parte. Se analiza la importancia de poner en marcha políticas públicas 

encaminadas a lograr mayores beneficios para los migrantes y sus familias con la 

participación de ellos mismos, del Estado, el sistema financiero y las organizaciones 

internacionales, etc. 
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Asimismo, se presentan programas como el de 3 x 1 (SEDESOL), que ya  funcionaron 

en distintos  estados como: Zacatecas, Jalisco, Michoacán, etc. En donde  invierten las 

remesas en infraestructura y que pueden servir de ejemplo para programas, que  canalicen  

el  uso productivo de las remesas y así tener un mayor desarrollo.  

 

 

En la tercera parte, se presenta la parte social, y humana, en donde se analizan las 

relaciones de género que se dan en diferentes espacios, como el social,  económico y  

político,  para destacar que es importante que en la implementación de   políticas públicas,  

se consideren, los cambios del fenómeno de las remesas en donde la participación de las 

mujeres es cada vez mayor, para así,  lograr una igualdad de género en los distintos 

espacios.    

 

También se habla del  importante papel que juegan  las mujeres receptoras de 

remesas, después de la partida del esposo ya que son piezas clave para el desarrollo 

económico y social de sus comunidades. 

 

Por último se presenta las conclusiones del análisis, el cual nos lleva  a destacar  la 

importancia que tienen las remesas en las familias de los migrantes, que las canalizan a 

cubrir sus necesidades básicas, y en el país, ya que actúan de manera positiva en variables 

macroeconómicas. Esto sin dejar a un lado la importancia  que tiene, que se instrumenten  

políticas públicas, que se ajusten al constante cambio que presenta este fenómeno y en 

donde la participación de las mujeres es cada vez más evidente, resolviendo así,  problemas 

que aquejan a los migrantes y sus familias,  logrando un desarrollo económico,  y humano. 
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1. LAS REMESAS DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO Y SU IMPACTO A ESCALA NACIONAL Y LOCAL  

 
En los últimos años se ha dado un importante incremento en el envió de remesas de 

Estados Unidos a México, esto  debido al constante flujo de mexicanas y  mexicanos que 

salen cada año de nuestro país, a buscar un empleo mejor remunerado, que nuestro país no 

ofrece como consecuencia  del modo de producción capitalista y de las políticas neoliberales 

que se han  implementado.    

 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), estimó en poco más de 9.5 millones de 

personas nacidas en nuestro país, que reside en Estados Unidos. Y que cada año cruzan la 

frontera un millón más, de los cuales 400 mil se quedan a vivir allá, la mayoría de éstos son 

jóvenes, iniciando su vida productiva (CESOP, 2006). 

 

El Banco de México  registró  en  1996 un ingreso por remesas familiares  de 4,223.67  

millones de dólares y diez años después en el  2006  registró un ingreso por  23,054 millones 

de dólares dándose  un incremento del 445%. En el 2005 el ingreso de remesas represento 

el 71% de las exportaciones de petróleo crudo, el 161% de los viajeros internacionales, y el 

114% de la inversión extranjera directa.1  

 

Este ingreso además, actúa de manera positiva en variables macroeconómicas de 

nuestro país y disminuye el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. 

 

Los estados de la República que mayor ingresos de remesas recibieron, registrado por 

el Banco de México son: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y el Distrito 

Federal, estos cinco estados captan casi el 44% del total de las remesas enviadas  y el resto 

son distribuidas en los 27 estados restantes (BM, 2006). 

 

Con base a información de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 

(ENIGH), se estimó que en el  2002 el número de hogares receptores de  remesas fueron 1.4 

millones, lo que benefició de forma directa a un total de 5.6 millones de personas. Las cuales 

destinan este ingreso en cubrir sus necesidades básicas de alimentación, educación y salud.   

                                                 
1 Porcentaje de 2005, enero – octubre para Exportaciones de petróleo crudo y de la inversión extranjera directa, para los 
ingreso por viajeros internacionales es el periodo enero – septiembre del mismo año. 
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El envió es dirigido a los familiares cercanos como los padres, la esposa y los 

hermanos,  con los cuales  siguen teniendo una estrecha relación (INEGI, 2002).       

 

Sin duda este ingreso ha permitido que miles de familias mejoren sus condiciones de 

vida, saliendo de la marginación y la pobreza, sin embargo el precio que han tenido que 

pagar es alto ya que se desintegra la familia, y los migrantes tienen que pasar penurias, 

discriminación e incluso perder su vida en el intento de cruzar al otro lado, y la familia vivir 

con la ausencia del familiar que emigro. 
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1.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL ENVÍO Y USO DE LAS REMESAS 
 

Las remesas familiares de acuerdo al Banco de México, son transferencias de 

recursos de residentes en el exterior (principalmente provenientes de Estados Unidos) que 

envían a personas residentes en México con las que  tienen un  vínculo familiar. Estas 

operaciones se registran  en el rubro de Transferencias de la Cuenta Corriente de la Balanza 

de Pagos.2 

 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU ENVÍO 
 

El Consejo Nacional  de Población (CONAPO), clasifica en cinco categorías el flujo de 

remesas que ingresa a nuestro país.3   

 ▪Transferencias realizadas por los migrantes permanentes, es decir, las personas que 

residen en el extranjero. 

▪ Trasferencias de los migrantes temporales, es decir, las personas que trabajan un 

breve lapso de tiempo en el extranjero y mantienen su lugar de residencia habitual en 

su país de origen. Aquí se incluyen los envíos que efectúan los migrantes que 

permanecen en otro país por un periodo más o menos breve, como el ingreso por 

trabajo o una fracción que ganan los trabajadores fronterizos (commuters), aquellos 

que residen en la franja fronteriza y diariamente se trasladan al país vecino para 

trabajar. 

▪ Los envíos efectuados al país de origen por los descendientes de migrantes nacidos 

en el extranjero, las personas nacidas en Estados Unidos descendientes de migrantes 

mexicanos. 

▪ El flujo de bienes y recursos financieros (bienes muebles y ahorros) asociados a la 

migración de retorno (cambio de residencia) de connacionales emigrantes. 

▪ El ingreso que los nacionales reciben del exterior por concepto de jubilaciones y 

pensiones en general.   

 

 

                                                 
2 Definición del  Banco de México, 2004. 
3 La tipología de la migración a partir del orden legal, espacial y temático se presenta en el anexo 1 para precisar las cinco 
categorías del flujo de remesas con los diferentes tipos de emigrantes que se mencionan (Huescas, 2006). 
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CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL USO 
 

▪ Remesas familiares. Estas remesas son enviadas por los migrantes a sus familias 

para el sostenimiento; cuando éstas se utilizan para la inversión, generalmente se 

destinan al mejoramiento de las condiciones de la vivienda, compra de terrenos, 

capital de trabajo y activos fijos de pequeños negocios familiares o pequeñas unidades 

agrícolas. 

▪ Remesas colectivas. Tienen su origen en las colectas que realizan los migrantes en 

Estados Unidos, por conducto de sus organizaciones, con el fin de apoyar alguna 

acción, proyecto, acto o festividad colectiva, en sus localidades de origen: fiestas 

cívicas o religiosas, obras comunitarias y proyectos de tipo empresarial. 

 

Estos envíos de dinero son sólo una parte del salario que los migrantes mandan a sus 

familias en México, y son mayormente utilizados en sus necesidades básicas: alimentación, 

educación y salud; el resto, por lo general una parte pequeña, se destina al ahorro y al uso 

productivo. 

 

 
1.2 INGRESO DE REMESAS DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO 
 

El ingreso de remesas a nuestro país representa un flujo de gran importancia ya que 

ayuda a disminuir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, así como también 

son el sustento de miles de familias que dependen de las remesas que envían sus familiares 

para cubrir sus necesidades básicas. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 1 el ingreso de remesas familiares registrado 

por el Banco de México el año 2000 fue de  6,573 millones de dólares y para el 2001 de 

8,895 millones de dólares dándose un incremento del 35%, el incremento para el siguiente 

año 2002 es del 10%, dándose un incremento importante en el siguiente año 2003 del 36%, 

el  año 2004 registra un incremento del 24%, en el 2005 un incremento de 20% y por ultimo 

en el 2006 aumenta solo en un 15%, en todo el periodo de 2000 al 2006 en promedio se da 

un incremento del 23%. 
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El ingreso de remesas familiares en el periodo 2000-2006 sumó un total de 98,379 

millones de dólares, cantidad  141% superior al saldo de la deuda externa del gobierno 

mexicano que a septiembre del 2006, se situó en 40,687 millones de dólares (Jornada, 

2006).  

 

 

 
 

 
1.2.1 EVOLUCIÓN EN EL CÁLCULO DE LAS REMESAS 
 

En la balanza de pagos el renglón de remesas familiares sólo registraba el dinero 

captado vía giros postales y telegráficos. A partir de 1989, el Banco de México considera los 

“Money Orders” y cheques personales captados en instituciones bancarias y casas de 

cambio. En el concepto sólo se incluían documentos monetarios adquiridos y remitidos desde 

Estados Unidos y que eran cambiados en los bancos comerciales o en las casas de cambio 

dentro del territorio nacional, incluyendo giros telegráficos. 

 

En el año de 1994, el Banco de México incorporó en la balanza de pagos el monto de 

las transferencias electrónicas y estimaciones de “transferencias de bolsillo” tanto en efectivo 

como en especie. 

Remesas familiares 
(Millones de dólares)

6573 
8895 9815

13396
16612

20034
23054 

0 

5000

10000 

15000 

20000 

25000 
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Fuente: Elaboración con datos del Banco de México, 2006.

Gràfico 1
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Las remesas enviadas por medios electrónicos y por Money Orders, son calculadas a 

partir de información contable que envían las empresas que se dedican a realizar 

transferencias de dinero. Estas empresas reportan al Banco de México mensualmente el 

monto de remesas familiares por entidad federativa. 

 

El cálculo de las remesas enviadas en efectivo y especie, se realizan a través de la 

encuesta de turismo internacional que aplica el Banco de México a residentes de Estados 

Unidos que visitan a familiares en nuestro país. 

 

Con el objetivo de estandarizar y crear un registro de información de alta calidad, el 

Banco de México en 2002 emitió reglas que instruyeron a todas las empresas dedicadas al 

servicio de transferencias a registrarse y proporcionar mensualmente esta información. Como 

se puede observar en el cuadro 1 el ingreso de remesas familiares por los distintos medios 

de envío4 fueron registrados  por el Banco de México de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1 
Medios de Envío  

Remesas Familiares ( Millones de Dólares) 
Año Total Ordenes de pago Trasferencias electrónicas Efectivo y Especie 
2000 6,572.6 1,434.3 4,642.0 487.9 
2001 8,895.2 803.3 7,783.6 298.2 
2002 9,814.4 686.5 8,798.0 319.8 
2003 13,396.1 1,623.1 11,512.0 254.6 
2004 16,612.7 1,883.1 14,496.2 233.6 
2005 20,034.8 1,867.0 17,894.9 273.3 
 2006  23,053.7 1,357.1   21,350.1 346.5  
Fuente: Datos obtenidos del Banco de México 2006.  

 
 

En  el año 2006 ingresaron  por medio de  trasferencias electrónicas 21,350 millones 

de dólares, que representaron el 93% del total del envió de  remesas de ese periodo; y el 

medio, de efectivo y especie fue tan solo del  1.5%. Comparado con el porcentaje de envió  

de  Transferencias Electrónicas en el año 2000 (70.62%) se dio un incremento en este medio 

debido a la rapidez, seguridad y disminución en su costo. 
                                                 
4 Los medios de envío utilizados son: Órdenes de Pago los cuales son documentos comprados en diferentes tipos de 
instituciones (financieras y no financieras) en Estados Unidos, que posteriormente son enviados por correo (ordinario o 
certificado). 
Transferencias Electrónicas: son los envíos realizados por medios electrónicos y que han venido teniendo participación en el 
mercado, debido principalmente a la rapidez de los envíos y a los pocos requisitos necesarios para hacer uso del servicio. 
Efectivo y Especie, que traen en sus visitas a nuestro país, como ejemplo en la navidad.    
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Si bien se ha dado un incremento importante en las transferencias electrónicas, es 

importante mencionar que el cobro aún sigue siendo excesivo y hay manipulación en el tipo 

de cambio, lo que se traduce en importantes sangrías a los recursos del migrante y su 

familia.  

 

En Estados Unidos las empresas que proveen los servicios de transferencia de 

remesas al migrante —gasolineras, tiendas de abarrotes, negocios especializados en 

servicios de transferencia, oficinas de correos y bancos— definen los términos bajo los 

cuales se llevan a cabo las operaciones (tipo de cambio y comisiones). En el caso de México 

los bancos y otros agentes generalmente no cobran al beneficiario de la transferencia, sino 

que reciben una porción de las comisiones que los agentes de Estados Unidos cobran al 

migrante. Las empresas que entregan el dinero a los beneficiarios en México son: bancos, 

tiendas departamentales, oficinas de telégrafos, tiendas de abarrotes y casas de cambio. 

 

En el cuadro 2, se muestra el costo promedio de un envió de 300 dólares de los 

Ángeles California  a México que es del 4%. El envió a través de los bancos en menor ya que 

solo tuvo un costo de 2.9%.      

 

  

Empresas Tipo de Entrega % Costo
Bancomer/ US Postal Service Minutos 2.9%
Bancomer, Envió Efectivo Minutos 2.9%
Majapara,  Paga Dólar 24 horas 3.0%
Citibank Global Transfers, cuenta a cuenta Minutos 3.2%
Orden Express Máximo 24 horas 3.6%
Money Gram, Cambio Plus Minutos 3.6%
Ría Envía Minutos 4.0%
US Bank. L @ Red de la Gente Mismo día 4.1%
Citibank Global Transfers, cuenta a efectivo Minutos 4.2%
Wester Unión Dinero día siguiente Día siguiente 4.4%
Wester Unión Dinero, Giro telegráfico 24 horas 4.4%
Majapara, Maxipaga 24 horas 4.6%
US Bank.Tarjeta seguro Money transfer Minutos 5.3%
Wester Unión, Directo en minutos Minutos 6.1%
Fuente: Profeco ¿Quién es quién en el envió de dinero?, octubre, 2004. 

Cuadro 2
Comparativo del costo por envìo de dinero desde Los Angeles California,

 a travès de diferentes empresas
envió de 300 dólares
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Con base a los estudios del  FOMIN, sobre el envió de remesas de los migrantes 

latinoamericanos a sus países de origen, el 39% utiliza los bancos, el 19% el correo y 18% 

realiza transferencia a través de la empresa Wester Unión y el resto utiliza, Encomenderos, 

Caja de ahorro, Money Gram y otros (BID/FOMIN: 2004c.).    

 

En el cuadro 3 se muestran, las ciudades que más cobraron por el envío de dinero de 

Estados Unidos a México en el 2005, por un monto de 300 dólares en promedio las cuales 

fueron: Houston y Dallas, con 11.9 y 11.7 respectivamente y la que menos cobró   fue 

Indianápolis, con 9.7 dólares por envió. 

 

 

Cuadro 3

Ciudad
Chicago Dallas Houston Indianápolis Los Ángeles Miami Nueva York Sacramento San José Promedio

Año
1999 21.8 27.1 21.8 42.1 28.3 27.4 27.0 32.4 28.5
2000 18.8 24.3 21.4 29.7 23.7 22.6 21.6 17.1 29.2 23.2
2001 12.7 16.2 15.7 21.1 13.1 17.0 15.7 14.7 15.0 15.7
2002 13.3 14.6 14.9 17.1 13.9 16.4 14.2 15.3 14.4 14.9
2003 11.2 13.1 13.1 11.9 12.0 13.1 12.8 14.5 13.1 12.8
2004 11.5 12.2 12.5 11.7 11.8 13.0 13.0 12.9 12.3 12.3
2005* 11.7 11.9 9.7 10.5 10.3 11.0 10.8 10.8 10.8

Fuente:Banco de México con datos de Profeco. 
*promedio enero - octubre

Dólares por envío
 de 300 dólares, de una muestra de Empresas por Ciudad de origen.

Costo total de envíos de dinero de Estados Unidos a México, de un monto promedio

 
 

Los mexicanos en el  extranjero realizaron  43.3 millones de operaciones para enviar 

recursos a sus familias. Estas transacciones realizadas fueron a través de instituciones 

financieras y seguramente otro número significativo de envíos se hacen por medios directos, 

de modo que las transacciones totales son mayores, lo mismo que los dólares recibidos en 

México. Cada operación registrada fue de 340 dólares en promedio, lo cual significa enviar el 

equivalente a 2.7 salarios mínimos mensuales. El volumen de operaciones realizadas implica 

que cada emigrante ha hecho tres o cuatro envíos en nueve meses. El efecto de este flujo de 

recursos ha sido significativo en la reducción de los niveles de pobreza (Delgado, 2006).  
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La importancia de la competencia entre los intermediarios, es que las comisiones por 

la transferencia de remesas se han reducido de 28.5 dólares por envío en 1999, a 10.4 en 

2006, lo que equivale a una disminución de 63 por ciento. Esto significa, por ejemplo, que por 

un envío de 300 dólares, los mexicanos pagaban por concepto de comisión casi 30 dólares, 

el 10 por ciento, en tanto que ahora pagan 10 dólares, equivalente a 3.4 por ciento. 

Los intermediarios, sin embargo, no tienen de qué quejarse, pues el envío de 23 mil millones 

de dólares requiere de casi 66 millones de operaciones, lo que significa que el tamaño del 

mercado es de casi 700 millones de dólares (Farah, 2007). 

 
 
1.2.2 INGRESO DE REMESAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
 

El gráfico 2, muestra las entidades federativas del país que tuvieron un mayor ingreso 

de remesas en el año 2005 las cuales fueron: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de 

México y Distrito Federal, sumando un ingreso total de 9,130 millones de dólares equivalente 

al 46% del total de las remesas y el 54% por las 27 entidades restantes.  

 

Esta distribución de las remesas por entidad federativa no se da de manera uniforme 

ya que sólo cinco entidades reciben cerca de la mitad del ingreso total. El porcentaje que 

ocupa cada uno de estos estados en el total de las remesas del país en el 2004, se distribuye 

de la siguiente manera: Michoacán con 13%,  Guanajuato con 8.6%,  para Jalisco 8.5%,  el 

Estado de México con 8.4% y para el Distrito Federal 7.2% 

 

Los cuatro estados con mayor número de emigrantes en promedio según 

estimaciones de CONAPO, en el 2000 fueron: Jalisco con 170.793, Michoacán con 165.502, 

Guanajuato con163.338 y el Estado de México con127.425.5   

 

Los estados con mayor población residente en nuestro país, en el mismo periodo son: 

el Estado de México con 13,096.686 habitantes, Jalisco con 6,322.002, Guanajuato con 

4,663.032 y Michoacán con 3,098.667. 

                                                 
5En el anexo 2  se muestra el grado de intensidad migratoria a Estados Unidos por Entidad federativa y en el anexo 3 se 
observa los migrantes en Estados Unidos entre 1995-2000 y su participación porcentual en la población residente (2000) 
según entidad federativa de residencia.  
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Considerando el número de población de cada uno de los estados, en el nivel per 

cápita más alto en cuanto a recepción de remesas tenemos a Michoacán con 637 dólares por 

año, seguido de Guanajuato con 351 dólares anuales. 

 

Las entidades que mayor participación, tuvieron respecto al Producto Interno Bruto 

(PIB) estatal en el año 2005, fueron Michoacán con el 15.6 %, Zacatecas con el 8.6% y 

Oaxaca con 8.3%. 

 

En el 2003, tres estados, Guanajuato, Jalisco y Estado de México. Recibieron cada 

uno más de mil millones de dólares por concepto de remesas familiares y el estado de 

Michoacán supero los dos mil millones de dólares.6 

 

En 1995 cerca del 40% de los ingresos por tal concepto se dirigió a tres de los estados 

de mayor tradición migratoria, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, en el 2004 ese valor se 

redujo a 31 por ciento. El Estado de México, a su vez, se ubicó en la cuarta posición.       

 

Gràfico 2
Remesas Familiares por Entidad Federativa

(millones de dólares) 

 

                                                 
6 En el anexo 4, se observa el total de remesas familiares por estado en el año2003.    

Fuente: Banco de México 2005. 
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Respecto a la distribución regional de las remesas, ésta se ha ido diversificando y 

generalizando a la mayor parte de los estados del país, en la medida que las regiones de 

migración internacional de mayor tradición, como el Centro- Occidente, han experimentado 

un cambio en su patrón de movilidad al país vecino, de migración temporal a migración 

definitiva, y de todo el grupo familiar, además, en que debido a la profunda crisis del campo y 

la economía nacional, la emigración internacional se  ha extendido prácticamente a todo el 

país ( García, 2003). 
 

1.3 IMPACTO DE LAS REMESAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL Y LOCAL DE MÉXICO 
 

a) Impacto de las remesas en la economía nacional 
 

En la última década las remesas se han convertido en un flujo de divisas de suma 

importancia para la economía mexicana, ya que constituye  uno de los principales rubros de 

la Balaza de Pagos y porque contribuye a reactivar la economía regional y local.  

 

De acuerdo a un estudio realizado por el Banco de México, las remesas familiares 

contribuyen a la estabilidad macroeconómica, ya que un mayor nivel de remesas permite 

ampliar el gasto doméstico sin enfrentar desequilibrios en las cuentas externas del país. 

 

Al ampliar los ingresos de la cuenta corriente, las remesas contribuyen a mejorar la 

posición  financiera de la economía nacional y en consecuencia, a mejorar las condiciones de 

crédito que  se enfrentan en los mercados internacionales. 

Sin embargo, sin  los excedentes petroleros, y el  enorme flujo de remesas que 

nuestros compatriotas han enviado a México mitigando la enorme pobreza y  las bajas tasas 

de interés internacionales. Sin esos tres factores no hubiera habido finanzas públicas sanas, 

ni inflación de tres por ciento, ni reducción de la deuda pública externa, ni siquiera recursos 

para los programas sociales. Esto es algo que no se le debe al gobierno (Delgado, 2006).   
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Como se puede observar en los gráficos 3,4 y 5. De acuerdo con el Banco de México 

los recursos recibidos  por concepto de remesas familiares son inferiores a los que ingresan 

por las exportaciones de petróleo crudo de las que representan el 66% y superiores al monto 

de la Inversión Extranjera Directa (IED), que fue de 28%  así como los ingresos por turismo 

que llegaron a un poco más de los 10  millones de dólares.  

Durante la administración del ex presidente  Fox,  los ingresos extraordinarios por la 

venta de petróleo fueron de 300 mil millones de pesos. Sin embargo, estos  excedentes 

petroleros seguirán desperdiciándose en gasto corriente, especialmente en los sueldos de 

los altos funcionarios (González, 2007).  

 

 
Fuente: Banco de México 2003. 

 

Con base en datos del Banco de México, en el segundo trimestre de 2006  el precio 

promedio de la mezcla mexicana de exportación de ubicó en 56.45 dólares por barril, 

superando al de 41.51 dólares observado en igual periodo de 2005 

 

 

Gráfico 3 
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En comparación con los 5 años anteriores se anticipa una reducción de los ingresos 

por la exportación de petróleo,  y de las remesas familiares que ingresan a nuestro país, esto 

debido  a la desaceleración de la economía de Estados Unidos.   

 

 

 
Fuente: Banco de México 2003. 

 

 

 

 En el año 2000 el ingresó de las remesas familiares representaban sólo el 40% del 

ingreso  de la Inversión extrajera directa  

 

En el 2003 el ingreso de la inversión extranjera directa  fue  poco más de los 10 mil 

millones de  dólares saldo que fue inferior  al ingreso de remesas familiares en el mismo año.  

 

Desde año de 1995  hasta el  2002 el ingreso de la inversión extranjera directa había  

superado al ingreso por remesas familiares, lo que refleja el ascenso que ha venido teniendo 

este flujo de recursos.    

 

Gráfico 4 
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Fuente: Banco de México 2003. 

 

 

En relación con el PIB,  el cuadro 4 y el gráfico 6 muestran  lo que representó en 

porcentaje  el ingreso de remesas familiares para nuestro país. En el año 2000 fue del 1.30% 

y para el año 2006 representó el 2.7% del PIB. 

 

 

Cuadro 4 
Producto Interno Bruto y Remesas Familiares 

Periodo: 2000-2005 
AÑO PIB* Remesas** Remesas en  

      Relación al PIB 
2000 6,409,389.20 6,572.6 0.97% 
2001 6,401,702.90 8,895.2 1.30% 
2002 6,448,296.80 9,814.4 1.47% 
2003 6,532,302.80 13,396.1 2.20% 
2004 6,676,372.00 16,612.7 2.75% 
2005 8,499,671.00 20,034.8 2.60% 

Fuente: Banco de México, 2006.    
* Miles de pesos    
** Millones de dólares     

 

 

 

Gráfico 5 



 22

Gráfico 6
Porcentaje de las remesas familiares respecto al PIB
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Fuente:Datos del Banco de México 2005
 

 
 
b) Impacto de las remesas en la economía local 
 

Las remesas provenientes de Estados Unidos se destinan primordialmente a cubrir las 

necesidades básicas, además de que estos ingresos dinamizan ciertos sectores de las 

economías regionales como: los bienes de consumo, el comercio y la actividad cambiaria 

(Zamora, 2005). 

  Una evaluación del Banco Mundial publicada en 2006 reportó que las remesas han 

jugado un papel importante en atenuar la pobreza extrema en la que vive una de cada cuatro 

familias mexicanas. En 2005, este organismo documentó que las remesas representaban 

para las familias pobres un apoyo incluso mayor a las transferencias de recursos 

presupuéstales a los programas oficiales de combate a la pobreza (González, 2007). 

 Con base a la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH, 2000). Se 

estima que las remesas son responsables de casi el 20% del capital invertido en 

microempresas urbanas y permiten expandir el acceso de las familias al capital, al formalizar  

sus relaciones con instituciones financieras y, por ende, disminuyen sus costos efectivos de 

financiamiento(Zamora,2005). 
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En 2002, los hogares mexicanos que recibieron remesas fueron un millón 401 mil 986, 

esto es el 5.7% del total de hogares en México, por lo que la tasa de crecimiento de hogares 

que recibieron remesas fue de 11.9% respecto del año 2000. El 7% de los hogares 

receptores percibieron menos de 1,600 pesos; 4 de cada 10 hogares receptores recibieron 

de sus familiares entre 1,600 y 4,000 pesos; 1 de cada 5 recibieron entre 4,000 y 6,400; el 

24% de los hogares recibieron  más de 6,400 pesos mensuales (BID/FOMIN, 2003). 

 

Con base en los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2000, alrededor de 

la mitad de las remesas se dirigieron a 884 municipios de intensidad migratoria muy alta, alta 

y media, donde vivían alrededor de 20.2 millones de habitantes, mientras que el resto se 

dirigieron a 1,465 municipios de intensidad baja y muy baja en donde habitan 77 millones de 

personas (Tuirán, 2002).7  

 

 

Si se considera el peso poblacional del ingreso per cápita aproximado por concepto de 

remesas más alto lo muestran los municipios de muy alta marginación, donde alcanza 

2,830.51 pesos; mientras que el nivel más bajo lo tienen los municipios de muy baja 

intensidad migratoria, alcanzando apenas 192.10 pesos (Tuirán, 2002). Por lo que los 100 

municipios que registran remesas más altas per cápita son rurales, en los que viven 2.2 

millones de personas, ya que reciben uno de cada seis dólares que ingresan al país como 

remesas (Milenio, 2004). 

 

Con base en datos del Banco Mundial, alrededor de 11 millones de personas, reciben 

remesas de manera regular de familiares que viven en el extranjero, de los cuales el 63% 

son mujeres y el 37% son hombres (BID/FOMIN, 2003). 

 

Los principales familiares a quienes se envían las remesas son a los hermanos, a los 

hijos, a los padres y a los cónyuges. 

 

 

 

                                                 
7 En el anexo 5 se muestra la concentración de los hogares Mexicanos que  recibieron remesas del extranjero por 
municipios,  según estimaciones de CONAPO 2000. 
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Sin embargo, por el lado negativo, aumentan la demanda de bienes importados, 

causan inflación; influyen en el aumento en el precio de la tierra y la vivienda, y cada vez un 

mayor número  de jóvenes pierden el interés por la escuela con la esperanza de algún día 

emigrar. 

Las remesas aumentarán debido a que seguirán huyendo de nuestro país quienes no 

tienen esperanza de conseguir un empleo decente. Como escribió Stiglitz: "México tiene una 

curiosa 'política industrial': la migración informal de miles de sus ciudadanos cada año a 

Estados Unidos. Esta 'política' tiene la dinámica al revés: en lugar de enviar personas a los 

empleos, México debería traer empleos a las personas (Reforma, 2006).  

 
1.4 PRINCIPALES USOS DE LAS REMESAS FAMILIARES 
 

Existen tres  modalidades del uso de las remesas. 

Consumo de bienes básicos. Aquí se incluye el gasto en alimentación, vestido y gastos de 

manutención. En este rubro algunos autores como Zamora y Tuiràn, incluyen los gastos en 

educación y en salud (consultas médicas y medicamentos).  

Ahorro. En este caso las remesas son depositadas en cuentas bancarias o simplemente se 

paraliza su circulación. 

Inversión productiva. Al respecto, es posible identificar tres formas de inversión productiva: 

1) inversión en bienes duraderos, como lo es la compra de terrenos, la compra o 

remodelación de casas; 2) inversión en bienes de capital, como puede ser la compra de 

vehículos, maquinaria y herramienta, y 3) la formación de pequeños negocios o empresas. Y 

a esta se  agregaría una cuarta forma de inversión productiva, que sería en la educación y 

salud, ya que éstos valorizan la fuerza de trabajo migrante (Lozano, 2000). 

 

Esta fuerza de trabajo podría ser entonces calificada y por lo tanto destinada a un 

mejor ingreso, y a una mejor calida de vida.   

 

 

Es importante mencionar que existen aspectos como métodos de campo, que limitan 

la identificación de los patrones de gasto de las remesas ya que investigaciones sobre el uso 
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de las remesas, utilizan información que es recogida en un solo momento, y esto impide ver 

cómo se han utilizado las remesas en periodos de tiempo prolongado llegando a la 

conclusión de que las remesas se utilizan en el consumo inmediato y no en gasto productivo. 

 

Una de las causas por la cual los migrantes  salen de nuestro país es para obtener un 

ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas.8 Como se muestra en el gráfico 7, 

estos recursos  los destinan de la siguiente manera: el 78% para cubrir sus necesidades de 

comida, renta y salud; el 8% al ahorro; el 7% a la educación; el 1% a las inversiones, como 

compra de tierras, maquinaria agrícola, inicio o capitalización de un negocio; y el restante 6% 

lo utilizan en varios gastos, como compra de electrodomésticos, aparatos electrónicos o 

viajes (Orozco, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los siguientes resultados obtenidos de la Encuesta Nacional Ingreso 

Gasto de lo Hogares ( ENIGH 2002) , comparando la composición del gasto familiar entre los 

hogares receptores de remesas y no los que no las reciben, tanto en áreas rurales como 

urbana, alrededor de 8 de cada 10 pesos gastados corresponden a gasto corriente, que 

                                                 
8 Gracias a diversos sondeos como la Encuesta Nacional de Emigración en la Frontera Norte del país y a Estados Unidos 
1978-1979; Encuesta en la Frontera Norte 1984; Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 1993  y Encuesta Nacional 
de Ingreso-Gasto 1996,  Sabemos que históricamente las remesas se usan para la subsistencia familiar. 

Gràfico 7
USOS DE LAS REMESAS FAMILIARES
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FUENTE: BID/FOMIN, 2003.
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incluye alimentos, vestido, cuidados de la casa, salud, trasporte, educación, esparcimiento y 

otros gastos; es decir se trata sobre todo de gastos referidos al sustento familiar; otro 20% se 

destina a las denominadas erogaciones financieras y de capital. Sin embargo, los hogares 

receptores de remesas presentan un menor peso en gasto corriente y mayor porcentaje en 

erogaciones financieras y de capital, que destinan en gran medida al rubro de vivienda y en 

donde es más perceptible en el área rural que en la urbana.     

 

 Las trasferencias de remesas de los migrantes a sus familiares cumplen un papel 

determinante en el sostenimiento de los hogares que las reciben, ya que en promedio 

representan el 35.6% del ingreso corriente total y casi la mitad del ingreso corriente 

monetario (46.9 %). La importancia relativa de estos recursos es mayor en las localidades 

con menos de 2500 habitantes, cuyo monto equivale en promedio al 53% del ingreso 

monetario de los hogares. La proporción correspondiente en los hogares de localidades con 

2500 habitantes o más asciende al 43%. Es importante mencionar que para uno de cada 

cinco hogares receptores, las remesas constituyen la única fuente de ingresos monetario, lo 

que los hace altamente vulnerables ante una eventual interrupción de esos recursos 

(CONAPO: 2004).     
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2. LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS REMESAS 
 

Literalmente  política pública se refiere a las medidas instrumentadas por el gobierno. 

“Política” (policy) se refiere al proceso decisional, al diseño y a la evaluación de las medidas 

gubernamentales y “Pública” (public) alude al interés público de los ciudadanos. Con mayor 

precisión se afirma que la política pública se orienta a la solución de problemas en el marco 

del interés público (Ayala, 2000). 

Elaborar políticas públicas correctas hacia el uso productivo de las remesas tiene 

limitaciones de acuerdo con la opinión de autores como Jerónimo Cortina, Rodolfo de la 

Garza y Enrique Ochoa (2005)9. Una de ellas de acuerdo a esta hipótesis sería la 

disminución del flujo de remesas en la  próxima década. Debido a que se pueda dar una 

reunificación de familias de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, la oferta y demanda 

de remesas disminuirán. Otra limitación sería que las remesas no resuelven la necesidad de 

contar con intermediarios financieros para capitalizar proyectos de inversión en áreas con 

bajo nivel de desarrollo humano. Ya que el porcentaje para el consumo familiar es muy alto y 

es poco lo que se destina a proyectos productivos además, de la poca evidencia de que las 

remesas funcionen como un mecanismo eficiente de microfinanciamiento, por  último las 

remesas por si solas no son suficientes para  elevar el ingreso de la población por encima de 

los niveles de pobreza. El ingreso proveniente de las remesas es fundamental para el 

consumo básico de las familias receptoras, pero debe entenderse como complemento y no 

como sustituto de políticas nacionales en materia de reducción de la pobreza y la 

desigualdad. 

 

Otro autor que también menciona aspectos importantes es Alejandro Canales (2004), 

el cual cuestiona el supuesto potencial productivo de las remesas para situar en su justa 

dimensión el aporte de las y los migrantes al desarrollo local y regional. Estos no deben ser 

vistos como héroes posmodernos que cargan sobre sus espaldas la tarea de impulsar el 

desarrollo de sus comunidades, pero tampoco como sujetos desamparados inmersos en un 

síndrome migratorio, según el cual se  crearía una dependencia perversa en torno a las 

remesas y los migrantes. El verdadero significado para el, es que las remesas constituyen un 

fondo salarial que suelen destinarse a los mismos usos y gastos que cualquier otro salario.  

                                                 
9 Fuente: Para más información se puede consultar Cortina, Jerónimo, Rodolfo de la Garza y Enrique Ochoa, 2005,” 
Remesas, límites al optimismo”, en Foreign Affaire en español, volumen.5, No. 3 ITAM, México.   



 28

Es importante considerar estos puntos de vista, para no sobreestimar el envió de estos 

recursos  en nuestro país, además de considerar otras limitaciones que han impedido el uso 

productivo de las remesas, como la inestabilidad política, la ausencia de políticas y 

programas específicos para las y los migrantes.  

     

Sin embargo, las remesas no son un sustituto de políticas públicas diseñadas para 

atender desequilibrios macroeconómicos. En el mejor de los casos, el flujo de remesas abre 

un margen de maniobra que permite promover ajustes y reformas. Estas políticas tienen que 

ajustarse a los cambios que se han venido dando y a la evolución de este fenómeno.  

  

Por tal motivo se deben de implementar políticas públicas que sean acordes a cada 

comunidad o región, para saber más específicamente sus necesidades, que integren a las y 

los migrantes, gobierno, sociedad civil, academias, instituciones privadas, gubernamentales, 

organismos internacionales, para que se tenga una visión global e incidan en las raíces de la 

pobreza y la marginación         

  

Por lo que se deben hacer políticas adecuadas  al desarrollo económico de cada 

localidad, de fortalecimiento municipal y de las comunidades de origen y destino para que 

sean protagonistas de su propio desarrollo. 

 

Con el fin de aminorar el  número de mexicanas y mexicanos que se vean obligados a 

emigrar a Estados Unidos donde cumplirán largas jornadas de trabajo pesado y se 

expondrán a ser discriminados e incluso a perder su vida en el intento de cruzar la frontera. 
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2.1 LA IMPORTANCIA DEL ESTADO EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

El Estado benefactor tiene funciones precisas que debe cumplir con el único fin de 

lograr el crecimiento y la estabilidad económica, política y social del país, y con ello realizar 

una mejor distribución del ingreso con equidad y justicia para la sociedad en general. Si el 

Estado es eficiente y crea un ambiente de confianza las mujeres y los hombres migrantes 

potenciales invertirían parte de sus ingresos en programas específicos para el uso productivo 

de las remesas, que el Estado ponga en marcha no sólo para el desarrollo y bienestar de 

ellos y el de sus familias, sino también para el país en su conjunto, por ello el Estado debe 

cumplir sus funciones eficientemente y éstas deben ser acordes con la función clásica que se 

atribuye al Estado moderno. 

 

Es decir, debe asignar recursos para lograr la máxima eficiencia económica y justicia 

social, mediante el manejo del presupuesto público (gasto e ingreso) en el marco institucional 

y jurídico que el Estado fije. Esta función básica tiene como objetivo alcanzar los beneficios 

que resulten de la cooperación económica y de ella se derivan cuatro funciones: asignación 

eficiente de los recursos, en lo que se refiere a la provisión de bienes públicos y corrección 

de externalidades; coordinación macroeconómica, para mantener los niveles más altos de 

empleo en condiciones de relativa estabilidad y crecimiento económico; regulación 

económica, mediante leyes e instituciones y, finalmente, distribución del ingreso y la riqueza, 

para alcanzar la justicia social. 

 

El Estado puede mejorar la asignación de recursos mediante la regulación de la 

operación de los monopolios; la producción o provisión de bienes públicos, por medio de las 

empresas públicas; la creación de externalidades positivas, mediante la obra pública y la 

infraestructura; la corrección de las externalidades negativas, por medio de impuestos y 

regulaciones; propiciar la formación de mercados, cuando éstos son incompletos; y mejorar 

la calidad y disponibilidad de información. 

 

El Estado puede promover la redistribución del ingreso por razones tanto de eficiencia, 

como de justicia social. Esta fusión va más lejos de los mecanismos fiscales tradicionales 

que ha procurado compensar a los grupos menos favorecidos. El Estado no sólo invoca una 

razón ética, ciertamente relevante, sino también argumentos a favor de la justicia social, para 
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preservar la gobernabilidad de la economía. Muchos coinciden en que la sociedad no debe 

resignarse a aceptar la distribución del ingreso que resulta del mercado, ya que el gobierno 

puede hacer mucho por mejorarla, por medio de impuestos y subvenciones. 

 

El Estado benefactor puede también impulsar el crecimiento económico por medio de 

las políticas sectoriales: industrial, agraria y comercial, que promueven la inversión y el 

ahorro, para evitar que en la economía permanezcan recursos productivos ociosos. La 

posición estratégica del gobierno en la economía le permite mejorar la coordinación 

económica de los agentes frente a los cambios del entorno local e internacional. 

 

El fracaso de la coordinación macroeconómica, por medio del mercado, provee de un 

poderoso argumento para que el Estado intervenga en la macroeconomía. El Estado puede 

usar los instrumentos de las políticas monetaria y fiscal para crear un ambiente económico 

más favorable al crecimiento, la estabilidad y el pleno empleo. 

 

El Estado es la única organización que puede establecer un sistema de regulación y 

control que genere la información y asuma los costos sociales de administrar el sistema. La 

regulación y el control pueden diseñarse para incrementar el bienestar de ciertos grupos de 

la sociedad, protegiendo sus intereses (Ayala, 2004). 

 

Hasta ahora estas funciones básicas del Estado no han respondido eficientemente a 

las demandas de la población migrante ya que el principal problema de que las mujeres y los 

hombres abandonen su país radica en que no cuentan con un salario y empleo dignos que 

mejoren las condiciones de vida de ellos y de sus familias. 

 

El Estado se ha encargado en  favorecer a unos cuantos exentándolos de impuestos y 

en gastar en altos sueldos de funcionarios, y en muchos otros gastos innecesarios, que bien 

se hubieran podido canalizar a programas en combate a la pobreza, y de desarrollo social. 

 

El neoliberalismo económico explota y excluye a los campesinos y a los trabajadores 

industriales, al centrar su crecimiento en el mercado externo, en beneficio de unos cuantos 

grupos financieros, comerciales e industriales ligados al gran capital trasnacional. 
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La población no cuenta con la infraestructura de comunicación necesaria, con los 

servicios básicos, de salud, educación y vivienda. La distribución del ingreso no ha sido justa 

ni equitativa y ello ha llevado a que la mayoría de los mexicanos  vivamos en condiciones 

desfavorables y en el olvido durante años. 

 

 
2.2 EL BENEFICIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 
 

La implementación de políticas públicas adecuadas para los migrantes y sus familias 

podrían cambiar la expectativa y aminorar  la necesidad,   cada vez mayor, de tener que salir 

de su comunidad a otro lugar en donde no se sientan identificados con su origen. 

 

Debido a la inestabilidad económica, el mal desempeño gubernamental, y la falta de 

políticas públicas, cada vez más personas dejan nuestro país y otros jóvenes abandonan los 

estudios con el único fin de tomar el mismo camino que sus familiares o amigos. 

 

Por eso se deben de proporcionar las condiciones necesarias en nuestro país para 

que no se dé esta salida, principalmente en las comunidades de mayor atraso económico10 y 

de mayor migración, y crear políticas públicas encaminadas a atender las necesidades para 

beneficio de los migrantes y sus familias. 

 

Así como para cubrir sus necesidades de educación, salud, vivienda, infraestructura, 

dar estabilidad económica, política y social, cubrir la demanda de empleo, mejorar los 

salarios, maximizar el ingreso de sus remesas, crear mayor competencia financiera, para 

disminuir el costo y aumentar la seguridad de envío, la manipulación en el tipo de cambio y 

mejorar la información, logrando así un mayor beneficio a los destinatarios evitando mermas 

que puedan utilizarse en programas que logren un crecimiento económico local y regional. 

 

Por otro lado es muy importante tomar en cuenta a los migrantes, las regiones y 

actividades con un potencial productivo para el logro de estas expectativas de desarrollo y 

crecimiento. 
                                                 
10 El atraso económico puede verse en los niveles de salarios, productividad e inversión por establecimiento (Verduzco, 
2000). 
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 Tipos de migrantes con un potencial de inversión: 
 

El migrante colectivo: es aquel que ha venido transitando del ámbito 

familiar/individual al ámbito de las colectividades y la característica clave es que entre sus 

haberes cuenta con un amplio capital social11 y que ha logrado trascender las relaciones de 

las comunidades filiales12 para colocarse como un sujeto clave en las cuestiones relativas al 

desarrollo regional, sobre todo donde los gobiernos no proveen servicios sociales a las 

comunidades.13 

El migrante empresario: este migrante es aquel que en Estados Unidos ha pasado 

del ahorro a la inversión y, por tanto, cuenta con empresas e interés de llevar a cabo alguna 

inversión productiva en su país de origen. En este caso se trata de un inversionista de 

carácter privado que tiene como finalidad la obtención de ganancias con la producción de 

bienes y la venta de servicios.14 

El migrante ahorrador: la característica de éste es el esfuerzo individual por acumular 

algunos ahorros que envía a sus familiares más cercanos con el claro objetivo de hacer 

pequeñas inversiones, que en la mayoría de los casos no rebasan las actividades 

productivas tradicionales, como la compra de casas, terrenos, tierra, maquinaria agrícola y 

ganado, los cultivos agrícolas, la irrigación, el establecimiento de pequeños comercios y el 

mejoramiento de las viviendas (Papail, 2000). También hay otro tipo de ahorrador que tiene 

origen en aquellos sectores que se han estado estableciendo en Estados Unidos y que 

cuentan con empleos bien remunerados, o como gerentes, mayordomos o contratistas los 

cuales reciben ingresos que les permiten ahorrar y al mismo tiempo enviar parte de sus 

excedentes a sus familias.15 

 

                                                 
11 El capital social  es un concepto de la sociología cultural que se refiere a la diversidad de relaciones que se poseen 
producto de la historia individual, familiar y social, al cual  llegado el momento, se esta en condiciones de acudir. Este capital 
es social por que no se lo puede apropiar individualmente; por el contrario, se trata de un recurso a disposición de los 
miembros de la comunidad. Por el contenido que aquí se adopta de este concepto, en rigor, el capital social se refiere 
directamente a las redes de relación social (Moctezuma, 1999).  
12 La comunidad filial es la expresión más simple de los asentamientos humanos que forman en Estados Unidos los 
migrantes que provienen de un mismo origen (Moctezuma, 2002).   
13 Un ejemplo de ello es el programa 3x1 que funciona a partir de 1999, con la participación de los migrantes colectivos y los 
gobiernos federal, estatal y municipal. 
14 Se trata de inversiones individuales, modestas y dispersas como en hoteles, gasolineras, deshidratadoras de chile, 
procesadoras de salsa picante, corrales de engorda, etc. 
15 La actividad de este tipo de migrante, es la inversión en las plantaciones de nopal y tuna en la Victoria, pinos en 
Zacatecas. 
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El migrante retirado: esta posibilidad es para abrir nuevas perspectivas de inversión 

del ahorro-migrante el cual consiste en ir identificando las habilidades y aprendizajes de 

algunos migrantes ya retirados que han retornado a su comunidad de origen los cuales 

pueden tener ahorros que quieran invertir.16 

 

Existen migrantes con la inquietud de regresar a nuestro país y contribuir en el 

desarrollo económico y social de sus comunidades, pero tienen desconfianza en el sistema 

político-social, y las contribuciones que hacen a programas de infraestructura es con la 

finalidad de beneficiar a sus familias y  comunidades. Obligación que tiene el Estado de 

hacer.   

 

2.3 EL PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO DENTRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Las remesas en sus distintas etapas,17 y principalmente en el envío, requieren de un 

escenario más favorable en donde los migrantes puedan transferir sus fondos de una manera 

más segura y a bajos costos, pero las estructuras bancarias y financieras aún presentan gran 

debilidad por lo que es necesario fortalecerlas ya que los bancos son incapaces de 

responder a las demandas de las zonas pobres de México. 

 

La encuesta del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), sobre receptores de 

remesas en México, menciona que sólo el 33% de los receptores han abierto una cuenta 

bancaria y el 32% dice no estar familiarizado con los cajeros automáticos, y sólo un 67% 

manifiesta contar con alguna sucursal bancaria cerca del lugar donde vive.18  

 

Según la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito, existen 1,400 municipios, de un 

total de 2,500 del país, que no tienen acceso a una forma de servicio bancario, esto 

representa el 10% de los receptores de remesas, y por ello continúan utilizando los sistemas 

menos desarrollados y los más caros.19 

 

                                                 
16 Un ejemplo de éste se ubica en Los Haro, en Jerèz., en donde han introducido nuevos cultivos agrícolas, maquinaria y 
equipo, además de realizar adaptaciones técnicas y laborales aprendidas en Estados Unidos.  
17 Las distintas etapas de las remesas son: el origen, el envío, el arribo a las familias destinatarias, la conversión a moneda 
local, y el uso final (consumo, ahorro e inversión) Lozano, 2000. 
18  BID/ FIMIN, 2003.  
19 El Financiero,  8 octubre 2004. 
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La gran mayoría de las familias de los migrantes no tienen acceso a cuentas de 

ahorro, préstamos o hipotecas, y las pequeñas empresas encuentran muchas dificultades 

para obtener créditos u otros servicios financieros que necesitan para extender sus negocios. 

La brecha de intermediación resultante ayuda a perpetuar la desigualdad. 

 

Por ello es favorable el fortalecimiento de formas autónomas de financiamiento como 

son las cooperativas, las sociedades mutualistas y los microbancos, que funcionen con 

transparencia para beneficio de los migrantes y sus familias. 

 

El sector financiero puede lograr la captación por medios formales de un gran flujo de 

remesas por medio del ahorro y canalizarlas al crédito para el financiamiento de proyectos 

productivos. 

 

Estas remesas siguen siendo flujos financieros en busca de productos financieros ya 

que pocas instituciones bancarias que cumplen con las necesidades de estas familias 

transnacionales y pocas autoridades públicas crean los entornos que permitan apalancar 

estos flujos. Se daría un importante impacto en el desarrollo social y económico, si se 

incrementan las remesas que pasan por el sistema financiero, llámense bancos o uniones de 

crédito, ya que la democracia financiera también requiere de nuevas asociaciones con la 

sociedad civil, organizaciones no gubernamentales e instituciones de microfinanzas y otras 

cercanas a los remitentes y sus familias. 

 

Desde la perspectiva de los migrantes, la utilización de canales formales o informales 

depende, en buena medida, de factores como la seguridad, el costo y la eficiencia de los 

mecanismos de transferencia de divisas. Si los migrantes emplean medios informales ello 

significa que las ventajas son mayores frente al uso de canales formales. Si el tipo de cambio 

utilizado por los bancos y otro tipo de empresas dedicadas a las transferencias de fondos es 

desfavorable para el remitente, es probable que ello implique un aumento de las 

transferencias por vías informales. Sin embargo, el número de transferencia en los últimos 

años ha aumentado debido a la seguridad, rapidez y disminución en los costos del envió.     
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2.4 LAS REMESAS COLECTIVAS Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Actualmente existen programas en donde participan los migrantes y sus familias, las 

organizaciones de comunidades,20 organismos internacionales, como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal), el Banco Mundial, entre otros, así como los gobiernos federal, estatales y 

municipales que promueven el uso productivo de las remesas colectivas. 

 

Los beneficios de las remesas colectivas resultan ser un recurso de calidad orientado 

al desarrollo social o económico y no al consumo. 

 

● Programa de iniciativa ciudadana 3x1 (SEDESOL). 

 

El mecanismo de trabajo es que por cada peso que aportan los migrantes para 

impulsar proyectos en sus comunidades, los gobiernos, federal, estatal y municipal aportan 

conjuntamente otros tres. Busca sobre todo incidir en la inversión con un enfoque de 

desarrollo local de las remesas colectivas, esos recursos económicos recaudados y donados  

por agrupaciones o asociaciones de migrantes para financiar infraestructura en pequeña 

escala o inversiones en actividades productivas y comerciales en sus comunidades de 

origen, independientemente del monto, las remesas colectivas conforman un recurso de 

calidad muy maleable, que por lo regular está etiquetado para inversión y que ostenta una 

representatividad comunitaria y un carácter participativo, características difíciles de encontrar 

en otro tipo de aportaciones. Según estimaciones, las remesas colectivas constituyen apenas 

el 1% del total de todas las transferencias hechas por migrantes. Lo que las hace relevantes, 

entonces, no es su monto sino el hecho de que forman un fondo de inversión para promover 

el desarrollo de las comunidades de tradición migratoria. 

 

                                                 
20 Las organizaciones de comunidades de migrantes:  tienen la finalidad de llevar ayuda de emergencia a las comunidades 
de origen afectadas por catástrofes, contribuir en obras públicas ( agua potable, drenaje, perforación de pozos, alumbrado, 
escuelas, asilos, dispensarios, caminos , puentes, etc.) o instalaciones deportivas; organizar equipos y encuentros 
binacionales; canalizar apoyos económicos a las familias necesitadas y a los ancianos , así como otorgar becas y premios a 
los mejores  alumnos de sus pueblos de origen, o mantener vivas las tradiciones y los valores culturales, edición de revistas; 
realización de noticieros e impulso a la charrería, etc. Todo esto con la finalidad de organizar la solidaridad de los migrantes 
residentes con su comunidad de origen; reactivar sus fuentes de identidad cultural y sus vínculos con el terruño y defender 
los derechos humanos, sociales y políticos de los migrantes en Estados Unidos (Gómez, 2000).  
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En 2004 se llevaron a cabo 1,112 proyectos, la inversión federal aportada fue de 138.3 

millones de pesos y la total (estado, municipios e inmigrantes) fue de 650.5 millones de 

pesos; los proyectos se extendieron a 23 entidades federativas y 343 municipios. Casi el 

82% de las aportaciones de inmigrantes provienen de tres estados: California, Illinois y 

Texas21(SEDESOL, 2007). 

 

● Programa Invierte en México (Nafinsa) 

 

En julio de 2003, Nacional Financiera crea este programa para apoyar el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) regionales con el objetivo de atraer parte del 

ahorro de los inmigrantes hacia inversiones productivas que impulsen el crecimiento 

económico, la generación de ingresos y la creación de empleos en las comunidades de 

origen de los migrantes. 

 

Este programa está respaldado por el BID a través del FOMIN, y participan los clubes 

de migrantes, los gobiernos estatal y municipal. En 2004 se desarrollaron 73 proyectos 

productivos en Jalisco, Hidalgo y Zacatecas, y recientemente se incorporaron Michoacán y 

Guanajuato, se aprobó un monto aproximado de 18 millones de dólares, que permitieron la 

creación de 1,500 empleos (CESOP, 2006). 

 

● Programa de Remesas Productivas (Gobierno del Estado de Zacatecas) 

 

En 1992, surgió en Zacatecas el programa 2x1 con la aportación de un dólar de los 

gobiernos estatal y federal; en 1999 el programa cambió a la modalidad de 3x1 con la 

incorporación de la autoridad municipal. 

 

En el contexto de generación de empleos, se han venido estableciendo las bases de 

un convenio de colaboración entre el gobierno del estado, el BID a través del FOMIN y 

Nacional Financiera (Nafin) para impulsar el uso productivo de las remesas en proyectos 

empresariales. 

                                                 
21  En el anexo 6 se presentan los  Proyectos aprobados en  el 2004  por el programa de SEDESOL. 
Fuente: SEDESOL, microregiones,  http//www.microregiones.gob.mx/homemicro.htm 26/2/2007. 
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● Fideraza (Gobierno del Estado de Jalisco) 

 

El estado de Jalisco ocupa el segundo  lugar en recibir remesas de Estados Unidos en 

el 2003 y presenta problemas al momento de la entrega a sus destinatarios finales, ante ello 

y con la necesidad de promover la inversión, se crea un fideicomiso que empieza a funcionar 

a partir de diciembre de 1998 y en él participan además del gobierno estatal, Banamex, las 

empresas operadoras y otros donantes. 

 

De esta forma, por un lado se promueve la inversión de los migrantes en micro y 

pequeñas empresas con las cuales se busca generar fuentes de empleo en las regiones 

expulsoras y de mayor marginación, y por otro lado, se contribuye a la reducción del costo de 

las transferencias de dinero de los jaliscienses radicados en Estados Unidos. 

 

Entre las empresas que se han generado están las dedicadas a la fabricación de 

muebles, envasadoras de miel, cultivo de camarón, invernaderos de flores, procesamiento de 

café, industrialización de mango, explotación de mármol, entre otras.22 

 

● Programa social Migrantes 2x1 (Gobierno del Estado de Guanajuato). 

 

El principal objetivo de este programa es apoyar el desarrollo de las comunidades con 

mayor grado de migración, en donde los migrantes consideren necesario invertir en la 

ejecución de obras de infraestructura básica y de desarrollo social; asimismo, busca 

establecer vínculos de participación de los migrantes guanajuatenses hacia su comunidad de 

origen, propiciando el desarrollo con beneficios directos para sus familias; así como potenciar 

la inversión en obras sociales, al aportar por cada peso de los migrantes, un peso el 

municipio y un peso el estado. 

 

En el año 2003 se realizaron 90 obras y dos acciones de infraestructura que 

beneficiaron a 118,767 personas de 32 municipios considerados de alta y muy alta 

marginación, y cuyas áreas de atención prioritarias fueron: centros de desarrollo social y 

                                                 
22 Conferencia Regional sobre Migración,  (CESOP 2004). 
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comunitarios; perforación de pozos, red de drenaje y agua potable; electrificaciones, caminos 

rurales, pavimentación, centros de salud e infraestructura deportiva (CESOP 2004). 

 

El total de la inversión para este programa fue de 37.65 millones de pesos, contando 

con la aportación económica del estado, los municipios y los migrantes, así como con la 

concurrencia de la Federación dentro del Programa Iniciativa Ciudadana 3x1, la Secretaría 

de Desarrollo Social y administrado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). 

 

Se expresa en dos programas sustantivos: el programa de conversión social y el 

programa de capacitación y fortalecimiento institucional. Ambos programas están dirigidos a 

apoyar iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, presentando 

proyectos demandados por grupos, organizaciones y comunidades vulnerables y 

marginadas, en tres vertientes básicas: proyectos productivos, proyectos sociales y 

proyectos de capacitación. Los recursos que se aplican son públicos y tienen el carácter de 

subsidios, los cuales no deben entenderse como de fondo perdido, sino como fondos para 

acceder y recuperar situaciones de bienestar social y económico para las comunidades. 

 

Otro programa administrado por el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) 

que apoya con otros criterios distintos al Indesol, la conformación de cajas de ahorro y 

crédito o figuras financieras adecuadas y manejables por grupos, organizaciones o 

comunidades. 

 

Mientras que estos recursos son apoyados por capital de riesgo, los programas del 

Indesol son subsidios para el desarrollo. 

 

En el caso de Indesol, los apoyos se otorgan a las organizaciones civiles que trabajan 

con grupos de migrantes organizados, las cuales desarrollan proyectos productivos, de 

capacitación o sociales. 

 

Así como el respeto a las decisiones de los hogares que reciben las remesas y el 

interés colectivo de establecer prácticas que favorezcan la inversión productiva y el 

desarrollo. Esta última es, esencialmente, una cuestión política que debe involucrar a un 
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amplio abanico de actores —instituciones nacionales, instituciones financieras, organismos 

internacionales y sociedad civil, en los países de origen y destino. 
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3. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS REMESAS 

Se entiende al concepto de género, en tanto que incluye lo femenino y lo masculino y 

la construcción histórica-social, como elemento conformador de los sujetos a partir de la 

identificación de valores y practicas sociales que son propios o ajenos a cada sujeto como 

ser sexuado y culturalmente determinado que ayuda a profundizar en el análisis de nuestro 

objeto de estudio (Maldonado, 2004).  

La vida de las mujeres mexicanas se ha venido  transformado en las últimas tres 

décadas en su condición individual, familiar y social; aunque todavía queda mucho por hacer 

para que mujeres y hombres encuentren oportunidades de desarrollo en condiciones de 

equidad y justicia, la superación a estos retos debe ser un esfuerzo de la sociedad en su 

conjunto, en el que resulta indispensable la participación de mujeres y hombres para 

alcanzar un desarrollo pleno como país. Afortunadamente, hoy en día existe una mayor 

coincidencia entre la sociedad, las instituciones y los individuos en el reconocimiento de que 

los temas de género son parte fundamental del desarrollo nacional.  

Una cultura de equidad permitirá que las oportunidades de desarrollo económico, 

político y social, lleguen a mujeres y hombres por igual. 

La participación de las mujeres en el fenómeno migratorio no ha sido la excepción ya 

que ha  ido en aumento, en los últimos años por tal motivo es importante que el análisis del 

flujo de remesas, se  estudie desde una perspectiva de género, en donde tanto las mujeres 

como los hombres migrantes y aquellos que se quedan en el país de origen. Son importantes 

en el desarrollo económico y social de nuestro país.  

La mayor parte de los estudios realizados sobre remesas le dan más importancia al 

análisis económico, como es el volumen del envío, el impacto nacional y local, la forma de 

cómo disminuir los costos de éste envió. Y poco es el análisis de género, no se detienen a 

diferenciar si las envía un hombre o una mujer y ni se toman en cuenta las diferencias que 

pudiera haber en la periodicidad en el envío, en la cantidad, o en el empleo que se les da a 

las remesas, dependiendo de quien las reciba.   
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Además, de que las remesas son más que trasferencias financieras; son el resultado 

de complejos procesos de negociación en el interior de los hogares, inmersos en una 

intrincada red de relaciones entre las comunidades de migrantes y países de origen. 

(Ramírez, 2005). 

Las mujeres juegan un papel muy importante en el desarrollo de las familias y la 

sociedad, y desde siempre se han entregado al bienestar de los suyos, es momento de 

impulsar su fuerza, su espíritu y su entusiasmo para que encuentren eco a sus ideas y a sus 

sueños en actividades emprendedoras, es por ese motivo, que encaminar las remesas hacia 

el uso productivo traerían ventajas para aquellas mujeres que reciben remesas, ya que éstas 

podrían disminuir e incluso desaparecer.  

 

El proceso migratorio va más allá de una simple mejoría material y económica del 

grupo familiar, y de cambios demográficos en su estructura, como la “jefatura femenina”, ya 

que este proceso trae repercusiones en la dinámica intrafamiliar y un impacto social 

importante. El análisis del grupo familiar,23 para referirnos al espacio social doméstico, se 

encuentra inmerso en una dimensión local, nacional y global, e históricamente determinado 

por un espacio social en el que no se reconoce la equidad y el cual repercute frecuentemente 

en el bienestar de las mujeres( Galindo, 2002).  

 

Por ese motivo se requiere un amplio análisis del efecto social que traen consigo las 

remesas, y al desarrollo humano de las y los migrantes.  

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
23 El grupo familiar es considerado como aquella organización social estructurada como un entramado de relaciones de 
poder que establece un grupo de personas unidas por lazos familiares, ya sea consanguíneos, civiles o religiosos, para 
compartir una vida doméstica cuyo fin es la reproducción del grupo en su conjunto, (Galindo,2002). 



 42

3.1 LA MIGRACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS. 
 

Las migraciones humanas están vinculadas fundamentalmente con el desarrollo del 

modo de producción capitalista. Comenzando por la llamada acumulación originaria, que 

expropia violentamente a los productores del campo sus tierras, y los deja desprovistos de su 

medios de subsistencia, sin otra cosa más que su fuerza de trabajo; pasando por la 

Revolución Industrial, que inicia su desarrollo en Inglaterra y que se extiende a Estados 

Unidos; hasta el actual proceso de globalización económica que experimenta el capitalismo.  

 

La migración de México hacia Estados Unidos se ha venido dando desde 1836 con 

eventos como la perdida de una gran parte del territorio mexicano en donde comenzó a 

darse un flujo cotidiano de mexicanos por ambos lados de la frontera, la caída del salario 

agrícola, el alza del precio de los alimentos, los campesinos sin tierra y las pocas 

oportunidades de empleo en el periodo del porfiriato, pero con mayor  importancia, en los 

periodos bélicos. 

 

En México  a consecuencia de las crisis, la falta de empleo,  los bajos salarios,  se  ha 

venido modificando las características de los migrantes, pasando de una migración rural a 

urbana y de masculina a  una mayor participación de las mujeres en este fenómeno 

migratorio.     
 

Contrariamente al patrón migratorio tradicional, predominantemente masculino, los 

datos recientes conforman la importancia de la migración femenina mexicana en Estados 

Unidos, de acuerdo con datos de Consejo Nacional de Población  del total de migrantes 

nacidos en México que viven en Estados Unidos aproximadamente 9 millones el 53.9% son 

hombres y el 46.1 son mujeres 

 

Las principales causas por las que los hombres emigran es básicamente por causas 

económicas, como la falta de empleo y los bajos salarios, mientras que las mujeres 

migrantes se desplazan para contraer matrimonio, reunirse con  sus esposos y familias que 

han migrado antes, o a trabajar, ya que además de responder a la demanda de servicios, las 

mujeres adoptan la decisión de marcharse al extranjero debido a diversos factores que las 

empujan fuera de su país de origen, entre ellos, obligaciones familiares, desempleo, bajos 
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salarios, pobreza, escasas oportunidades sociales y económicas y deseo de ampliar sus 

horizontes. Por lo general pesan sobre las mujeres mayores restricciones, en lo concerniente 

a las finanzas y la adopción de decisiones, que sobre los hombres y esto puede obstaculizar 

su libertad de movimiento. Asimismo, las mujeres migran para huir de matrimonios abusivos 

y tradiciones patriarcales que limitan sus oportunidades  y su libertad (UNFPA, 2006).   
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3.2 LAS RELACIONES DE GÉNERO EN UN PANORAMA DE GLOBALIZACIÓN 
 

Los procesos migratorios son inseparables de la globalización, junto con los de orden 

económico, financiero, de información, cultural, tecnológico e ideológico. Sin embargo, la 

restricción para la movilidad humana se da en todo momento,  mientras que la movilidad para 

las demás se da de manera fácil.   

En la figura 1 se muestra un ambiente de globalización en donde no queda al margen 

la relación social de desigualdad que significa el género, en donde los países desarrollados 

requieren de  mano de obra no calificada, la cual este dispuesta a obtener un bajo salario y a 

realizar actividades que las personas oriundas  no harían,  como en el caso de los hombres: 

la recolección de basura, limpieza de calles, minería y en las mujeres debido al fenómeno del 

envejecimiento de las poblaciones y  de las mujeres que se están insertando en el mercado 

de trabajo, necesitan de alguien que les cuide a las personas adultas que no están 

trabajando, o  que les cuiden a los niños para poder ir a trabajar. Esas son las oportunidades 

de trabajo que se encuentran en el país desarrollado mientras que  los países en desarrollo 

cuentan con una importante oferta de ella, debido a la falta de oportunidades de empleo  y 

los bajos salarios (García, 2006) 

Para los países receptores la ventaja es clarísima,  es decir, como no ha habido un 

reparto de trabajos en los países desarrollados entre hombres y mujeres, al incorporarse 

éstas al mercado de trabajo, dejan vacías esas tareas que realizaban, entonces la forma que 

tienen los países desarrollados de resolver eso es contratando migrantes a un precio muy 

barato, para realizar  trabajos del cuidado de seres dependientes, de limpieza del hogar, del 

cuidado de niños, etcétera, que de otra manera, muchas familias de clase media en los 

países desarrollados no querrían acceder. Es una ventaja  contar con esa población migrante 

para realizar esos trabajos, por eso llaman a mujeres, porque es un trabajo que 

tradicionalmente hacen ellas. 

Para los países que son emisores de migración hay una ventaja indudable, las 

remesas tienen un impacto positivo a la hora de reducir la pobreza, pero también podemos 

hablar de la desventaja de que los niños de esos países son los que están pagando el precio 

más alto de la migración de las mujeres, los menores se están criando en familias que de 



 45

algún modo son trasnacionales, su madre está lejos y a veces durante tiempos muy largos, 

cuatro o cinco años que no la ven y, esa es una gran desventaja para los países emisores de 

migración(García, 2006). 

Las relaciones de migrantes, hogares, redes sociales se ven inmersas en una serie de 

aspectos políticos, económicos y sociales. 

 

En la figura 1, se representa a las remesas como un flujo no sólo monetario, sino 

también social,  afectado por diversos factores que ocupan diferentes espacios.  El estudio 

de género nos muestra de qué manera los papeles económicos y sociales que las mujeres y 

los hombres adquieren al enviar o gestionar remesas puede catalizar transformaciones en las 

relaciones de género e impulsar, a su vez, cambios de índole social, cultural, económica y 

política( Ramírez, 2005) 

 

Las remesas sociales a las que se hace referencia en la figura 1,  se define como todo 

aquello que impacta la cultura y la vida de las personas, es donde entra toda esta 

preocupación del cambio de las relaciones de poder, de cómo el impacto simplemente de 

una nueva vida y de una nueva forma de actuar en otra sociedad, transforma a las mujeres 

migrantes y cómo impacta su reinserción en la familia. Se ha comprobado que las mujeres 

migrantes adquieren nuevas responsabilidades, pero no pierden sus responsabilidades 

fundamentales dentro de la familia, siguen comunicándose cuando alguien se enferma, 

siguen siendo las responsables de unir a la familia y todas estas actividades que no han sido 

compartidas, no ha habido un cambio en los papeles de género, al contrario, ha habido un 

incremento en las responsabilidades de las mujeres frente a lo que tenían antes (Moreno, 

2006). 

Sin embargo las mujeres migrantes obtienen una independencia mediante el salario y 

una autonomía que no tenían en la comunidad antes de emigrar. 

 

En el modo de producción capitalista que actualmente se vive y las políticas 

neoliberales que se han aplicado en los últimos años, han generado que las y los migrantes 

salgan de nuestro país, en algunos de los casos con el apoyo de familiares y amigos que ya 

se encuentran en Estados Unidos, y en los cuales encuentra la ayuda para poder conseguir 

empleo e incluso vivir con ellos mientras se adaptan al nuevo país.   
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Esto ha ido permitiendo que se formen redes sociales que facilitan la migración de 

más mexicanas y mexicanos a Estados Unidos, sin embargo, otros no tienen ese apoyo de 

contar con alguien que los guié y los apoye en esa búsqueda de mejorar sus condiciones de 

vida.  

Los hogares de aquellas y aquellos que migran, quedan desprotegidos, y tienen que 

pagar un costo muy alto por la ausencia de aquel familiar que migro, a cambio de recibir una 

educación y tener mejores oportunidades debido a las remesas recibidas en el hogar.      

 

 

 

 

Figura 1 
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Fuente: Ramírez, et all, 2005. 
 



 47

3.3 EL ENVÍO DE REMESAS DE LAS Y LOS MIGRANTES DE ESTADOS UNIDOS A MÈXICO 
 

Los migrantes mexicanos tienen más probabilidades de enviar dinero a sus familias 

cuando están casados, son menores de 40 años y tienen sólidos contactos sociales en el 

país de origen. Las mujeres pese ha tener mejor ingreso, envían una proporción de este 

mayor que la de los hombres, los migrantes temporales envía más dinero que los residentes 

permanentes, y los trabajadores no calificados o semicalificados tienden a generar 

importantes totales de remesas mayores que los profesionales sumamente calificados (aun 

cuando esto se debe  en parte a que estos últimos constituyen un grupo más pequeño). Otro 

factor que afecta la cuantía de las remesas es la solidez de los lazos familiares del migrante 

y su intención de regresar o no al país de origen (UNFPA, 2006).   
 

Las mujeres que envía remesas según su posición en el grupo familiar son: las 

mujeres  proveedoras de su hogar que están fuertemente condicionadas a sostener 

económicamente a su familia, (por ejemplo jefas de familia o madres solteras) y las que no 

tienen como  fin sostener a una familia (las mujeres solteras, hijas de familia), por lo tanto la 

tendencia a remesar es menor. 

 

 La integración de las mujeres migrantes en el mercado laboral en Estados Unidos. 

 

El empleo en el cual se desenvuelven las mujeres mexicanas en Estados Unidos es 

principalmente en el trabajo doméstico, son quienes limpian las residencias y cuidan a los 

enfermos, los ancianos y los niños principalmente, en el sector servicios, también en otros 

sectores, trabajadoras en talleres y trabajos sexuales, son jóvenes y ancianas, casadas, 

solteras, divorciadas y viudas. Muchas migran con sus hijos, otras se ven forzadas a dejarlos, 

proceden de medios de bajos ingresos y van en busca de una vida  mejor para ellas mismas 

y sus hijos (UNFPA, 2006).   

 

En donde además de ser discriminadas reciben un salario mal remunerado, al igual 

por su posición de ilegalidad, en estos empleos predominan la informalidad, la irregularidad y 

la inseguridad. 
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La posibilidad de que una mujer migrante mexicana pueda obtener un permiso de 

trabajo y la residencia legal en Estados Unidos es menor que la de un hombre, debido al tipo 

de empleo que ella consigue, trabajo domestico o de prostituciòn, precarios y no 

reglamentados por la ley, debido a que el cuidado de los demás siguen siendo funciones 

tradicionalmente femeninas. Por otra parte, aun cuando su migración sea legal con 

frecuencia las mujeres quedan relegadas a empleos en que están sujetas a una doble 

discriminación por ser mujeres y migrantes, condiciones arbitrarias de trabajo y malos tratos. 

Por lo que en ocasiones la mujer encuentra una vía por medio del matrimonio (con un 

migrante o con una persona autóctona) o de la reagrupación familiar, esto se debe a su 

condición como migrante (UNFPA, 2006).  

 

En relación a la caracterización de las remesas éstas no son solamente monetarias si 

no también, remesas sociales y la migración potencialmente transforma las relaciones de 

género tanto en las mujeres que emigran como en los hombres, así también, en los hogares 

se transforman los papeles de proveedores, de la maternidad y cuidados de los hijos, en este 

sentido la categoría de genero es relevante para el estudio de las remesas y ha sido poco 

explorado en términos cuantitativos.24 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 La obtención de información cuantitativa desagregada por sexo respecto al envió, fuentes de empleo en Estados Unidos, 
etcétera, no se localizo.  
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3.4 LAS DECISIONES SEGÚN EL GÉNERO EN LA UTILIZACIÓN DE LAS REMESAS DENTRO DEL 

GRUPO FAMILIAR 
 

Para el análisis del empleo de las remesas no hay que olvidar las relaciones de 

género que se dan dentro del grupo familiar y quiénes resultan beneficiados en la distribución 

de la utilización de las remesas. 

 

Las mujeres son las que reciben un monto mayor de remesas pero la decisión de 

cómo y en qué utilizarlas posiblemente beneficie más a determinados miembros de la familia 

o a determinados tipos de consumo a la hora de utilizarlas. 

 

En el caso de las mujeres que reciben remesas, y que tienen la responsabilidad del 

mantenimiento de la vida y del bienestar de su familia, emplean el dinero prioritariamente en 

cubrir necesidades básicas como: alimentación, vestido, vivienda, educación y salud, 

mientras que los hombres que reciben remesas de sus hijos, además de proveer a sus 

familias, consideran el ahorro y la inversión de los recursos para un beneficio a largo plazo. 

 

En el caso del uso productivo de las remesas, las mujeres tienden a establecer 

negocios tradicionalmente femeninos como: salones de belleza, tiendas, papelerías, en tanto 

que los hombres hacen inversiones más grandes y, por ende, obtienen un mayor beneficio. 

Es por ese motivo que al instrumentar políticas públicas encaminadas al uso productivo de 

las remesas se debe considerar la dinámica de género dentro del grupo familiar (Ramírez, 

2005). 

 

Sin embargo, aquellas mujeres que quedan solas y que tienen el papel de jefas de 

hogar a la vez, no sólo administran el dinero de las remesas sino también adoptan 

estrategias dirigidas a diversificar las actividades generadoras de ingresos con vistas a 

enfrentar la irregularidad, precariedad o ausencia de las remesas. 
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▪ Programas que fomentan el uso productivo de las remesas y aumentan el empleo. 

 

 Es una asociación de expatriados mexicanos en los Estados Unidos que envían fondos al 

Estado de Michoacán. El gobierno local utiliza esas donaciones para capacitar a las mujeres 

en la confección de uniformes escolares que se venden a la Cámara de Comercio para su 

distribución en todo el país (UNFPA, 2006). 

 

 Para el equipamiento de la agroindustria mezcalera, el ensamble de computadoras, y el 

cultivo y la comercialización de nopal en Zacatecas se tiene previsto invertir parte de las 

remesas que envían los paisanos de Estados Unidos. 

 

Las tres órdenes de Gobierno en Zacatecas, fondos de Wester Union y remesas de 

migrantes son los que financiarán en el año 2007, estos tres proyectos, que forman parte de 

ocho iniciales, por un total de casi un millón 164 mil dólares, a través del Programa 

 
 Otro de los programas en el 2007, es la construcción de un vivero de pitayos para 3 mil 

plantas, que generen una producción de dos cosechas anuales. La inversión será de 320 mil 

700 pesos y el beneficio de 35 personas en Atexca, Zacatecas, y en la localidad de Pánuco 

se tiene prevista la construcción de una granja porcícola, donde se destinarán 213 mil 580 

pesos y 8 personas serán apoyadas ( La voz, 2007). 
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CONCLUSIONES 
 

El importante flujo de remesas de Estados Unidos a nuestro país, es sin duda uno de 

los fenómenos que traen consigo aspectos positivos y negativos, lo cuales dejan mucho qué 

pensar, sobre todo en torno a la situación en la cual se encuentran los migrantes y sus 

familias, quienes se vieron en la necesidad de trasladarse a otro país a buscar el salario o 

empleo que en el suyo no encontraron. 

 

De este análisis podemos concluir que el importante flujo de remesas de Estado 

Unidos a nuestro país, es sin duda un fenómeno relevante ya que el ingreso de divisas por 

este concepto creció de manera considerable. En el año 2000 el Banco de México  registró 

un ingreso de 6,572.6 millones de dólares y para el año 2005 aumento a 20,034.90 millones 

de dólares debido al flujo migratorio que se da cada año, ya que entre 300 mil y 400 mil 

mexicanos emigran a Estados Unidos, dándose la participación cada vez mayor de mujeres y 

jóvenes que buscan mejorar sus condiciones de vida y a la evolución de los mecanismos de 

transferencia. 

 

Este ingreso se consolida como un aspecto fundamental de la economía mexicana, 

debido al impacto que tiene en el plano macroeconómico y en las economías de los hogares 

que reciben remesas de sus familiares que trabajan en Estados Unidos. 

 

El país se ve beneficiado con este ingreso porque además de disminuir el déficit de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos, lo lleva a ocupar el primer lugar a escala mundial 

como receptor de remesas, con 23,054 millones de dólares en 2006. Con base a datos del 

Banco de México, en 2003 este ingreso supera al registrado por concepto de turismo 

representando el 155%, el ingreso de la Inversión Extranjera Directa representó el 124%, así 

como también representó el 79% del flujo de las exportaciones de petróleo. 

 

En las economías de los hogares las remesas forman parte esencial del sostenimiento 

de miles de familias que cubren sus necesidades básicas de alimentación, educación y 

vivienda y el resto lo destinan al ahorro y a la inversión. 
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Sin embargo no hay que olvidar que las remesas también han generado condiciones 

negativas como aumentar la demanda de bienes importados; que haya dependencia 

económica y la salida de mano de obra calificada y no calificada. 

 

Por la relevancia de estos aspectos económicos diversos analistas, instituciones 

federales, organizaciones no gubernamentales, universidades, organismos internacionales, 

han mostrado su interés por este fenómeno, económico y social, sin embargo no han logrado 

una igualdad de género. 

 

De ahí la necesidad de establecer políticas públicas encaminadas a considerar la 

participación cada vez mayor de las mujeres en el ámbito social, económico y político, con el 

fin de alcanzar una equidad de género. 

 

Las remesas que mujeres y hombres migrantes envían a nuestro país requieren de un 

panorama económico y político estable, además de políticas públicas que integren las 

relaciones de género que se dan en los diferentes ámbitos, para lograr así el máximo 

beneficio en sus comunidades, y en el país en su conjunto. 

 

Ante ello, se ponen a consideración los siguientes puntos: 

● El flujo de remesas requiere de programas en donde se tome en cuenta las necesidades 

de las mujeres y hombres migrantes y sus familias, considerando los recursos naturales, las 

zonas geográficas,  con los que se cuenta en la región de origen para lograr un mayor 

beneficio. 

● Seguir fomentando las relaciones entre las comunidades de origen y las organizaciones de 

migrantes, considerando la participación de las mujeres en estos espacios sociales y 

políticos. 

● Revisar las necesidades de los migrantes potenciales que requieren de programas como 

los ya existentes para la inversión de las remesas no sólo de manera social sino productiva. 

● Fomentar la competencia del mercado financiero, para captar por medios formales, rápidos 

y seguros el envío de remesas, además de disminuir los costos de transferencia, brindar 

transparencia en la información de comisiones, captar ahorro, y financiar proyectos 

productivos que quieran emprender las mujeres y los hombres de las comunidades de 

origen. 
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● Que el servicio que brinda cualquier institución financiera pública o privada, no discrimine y 

brinde el mismo trato en cualquier lugar y a cualquier persona. 

● Fomentar la igualdad de género tanto en el grupo familiar, como en cualquier espacio 

social, económico o político, a través de la divulgación de información en todos los niveles 

educativo, en las instituciones y el estado.   

 

 

Líneas de Investigación. 

 

El análisis del presente ensayo lleva a nuevas líneas de investigación las cuales son 

importantes  estudiar en próximas investigaciones como: 

La migración infantil. 

La formulación de programas de microcréditos para uso productivo de las remesas. 

El mercado de trabajo en Estados Unidos  para las y los migrantes desagregado por sexo y 

sectores primario, secundario y terciario, y las reformas migratorias en base a leyes 

establecidas en forma bilateral.  
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ANEXO 1 
 TIPOLOGÌA DE LA MIGRACIÒN  

 Conceptos Caracterización 
 Migración Son movimientos de contingentes 

humanos como respuesta a sus 
necesidades y frente a la escasez de 
oportunidades que no tienen en su lugar 
de origen. 

Orden legal Migración legal documentada. 

a) Fuga de cerebros 

Aquella población extranjera que entra en 
territorio norteamericano con la 
autorización legal correspondiente .de 
acuerdo a esta definición entra en esta 
categoría la de fuga de cerebros la cual 
es aquella población que emigra por 
medio de becas para estudiar en el 
extranjero. 

 Migración ilegal Población extranjera que entra a Estados 
Unidos sin la autorización 
correspondiente 

 Indocumentado Aquel migrante que ingresó en territorio 
norteamericano sin la respectiva 
documentación legal correspondiente 

 Espalda mojada Migrante que cruza nadando el río Bravo. 
 Migración forzada o voluntaria Aquella migración que se compone por 

refugiados o por pedir asilo. 
 Alambrista Migrante que cruza la línea divisoria de la 

frontera México EU 
 Brasero Este término proviene de la palabra 

brazo y se refiere a los trabajadores 
mexicanos que fueron contratados 
legalmente para ofrecer su fuerza laboral 
o sus manos principalmente para el 
trabajo agrícola. Migrante que ingreso a 
EU bajo el convenio de  braceros que se 
dio en el periodo 1942-1964 

Orden Espacial Migración rural-urbana Consiste en el cambio de lugar del 
campo a la ciudad o municipios 
conurbanos. 

 Migración rural-rural  Población que migra a otras localidades 
rurales con características similares a 
sus lugares de origen. 

 Migración permanente Población que emigra para radicar en 
forma estable y no regresar a su lugar de 
origen 

 Migración temporal Población que se ausenta de sus lugares 
de origen por ciertas temporadas 

 Migración externa Esta migración se caracteriza por que su 
lugar de destino es otro país 

 Migración interna Migración que se realiza dentro del país. 
Temático Migración económica Migración en busca de más y mejores 

oportunidades de empleo que en sus 
lugares de origen no encuentran 

 Migración ambiental Desplazamientos de poblaciones debido 
al deterioro del medio ambiente. 

 Migración Política Movimientos de población para 
refugiarse en otro país por conflictos 
bélicos principalmente 

 Transfronterizo Indocumentado que utiliza a México para 
llegar a otro país. 

 Transmigrante Aquellos que recibieron por parte del 
gobierno de EU la visa I-151. 

 Connacional Que pertenece a la misma nación 

Fuente: Huescas Corona. 2006. 
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ANEXO 2 
 

 

México: grado de intensidad migratoria a Estados Unidos por entidad federativa, 2000 

 

 
 

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en los resultados del XII Censo de Población y Vivienda, 2000 
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ANEXO 3 
 

Emigrantes en Estados Unidos entre 1995-2000 y su Participación porcentual en la      

Población residente (2000), según entidad Federativa de Residencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: CONAPO, 2000. 

 
ESTADO 

 
EMIGRANTES 

1995-2000 

 
% 

POBLACIÒN  
Residente 

2000 

EMIG/POB 
(%) 

TOTAL / 
PROMEDIO 

1569.157 100 93,497.725 1.6 

Zacatecas 65.631 4.2 1,353.610 4.8 

Michoacán 165.502 10.5 3,98.667 4.2 

Guanajuato 163.338 10.4 4,663.032 3.5 

Durango 42.307 2.7 1,448.661 2.9 

Morelos 44.426 2.8 1,555.296 2.9 

Nayarit 25.303 1.6 920.185 2.7 

Aguascalientes 25.766 1.6 944.285 2.7 

Hidalgo 60.817 3.9 2,235.591 2.7 

Jalisco 170.793 10.9 6,322.002 2.7 

San Luis Potosí 61.757 3.9 2,299.360 2.7 

Guerrero 73.215 4.7 3,079.649 2.4 

Colima 12.581 0.8 542.627 2.3 

Querétaro 24.682 1.6 1,404.306 1.8 

Chihuahua 49.722 3.2 3,052.907 1.6 

Oaxaca 55.839 3.6 3,438.765 1.6 

Puebla 69.775 4.4 5,076.666 1.4 

Sinaloa 34.662 2.2 2,536.844 1.4 

Tamaulipas 32.665 2.1 2,753.222 1.2 

Veracruz 78.347 5 6,908.975 1.1 

Estado de México 127 8.1 13,096.686 1 

Coahuila 21.581 1.4 2,298.070 0.9 

Baja California 22.613 1.4 2,487.367 0.9 

Tlaxcala 8.541 0.5 962.646 0.9 

Nuevo León 33.066 2.1 3,834.141 0.9 

Distrito federal 59.368 3.8 8,605.239 0.7 

Sonora 13.676 0.9 2,216.969 0.6 
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ANEXO 4 
 

Lugar Estado Regiòn Poblaciòn Remesas Familiares Distribuciòn% Remesas per
(Numero de (Millones de de remesas por capita (dolares)
habitantes) dòlares Estado

1° Michoacan T 4,069,816.0 1,692.7 12.8% 416
2° Jalisco T 6,605,048.0 1,281.8 9.7% 194
3° Guanajuato T 4,878,672.0 1,211.9 9.1% 248
4° Estado de México C 14,697,016.0 1,026.8 7.7% 70
5° Distrito Federal C 8,675,606.0 835.4 6.3% 96
6° Puebla C 5,555,382.0 780.8 5.9% 141
7° Veracrúz Ss 7,015,468.0 769.0 5.8% 110
8° Guerrero Ss 3,218,919.0 683.2 5.2% 212
9° Oaxaca Ss 3,614,279.0 646.4 4.9% 179
10° Hidalgo C 2,338,239.0 505.4 3.8% 216
11° Chiapas Ss 4,244,477.0 355.0 2.7% 84
12° Zacatecas T 1,357,539.0 352.3 2.7% 260
13° Morelos C 1,677,329.0 341.5 2.6% 204
14° San Luis Potosí T 2,375,965.0 324.1 2.4% 136
15° Sinaloa N 2,621,788.0 254.2 1.9% 97
16° Querétaro C 1,555,197.0 225.5 1.7% 145
17° Aguascalientes T 1,018,940.0 224.7 1.7% 221
18° Durango T 1,454,666.0 204.8 1.5% 141
19° Nayarit T 934,024.0 196.8 1.5% 211
20° Chihuahua N 3,325,986.0 189.6 1.4% 57
21° Tamaulipas N 2,961,549.0 186.6 1.4% 63
22° Nuevo León N 4,095,797.0 163.1 1.2% 40
23° Tlaxcala C 1,034,042.0 129.8 1.0% 126
24° Baja California N 2,974,402.0 116.6 0.9% 39
25° Coahuila N 2,405,272.0 115.0 0.9% 48
26° Sonora N 2,327,416.0 104.6 0.8% 45
27° Colima T° 608,028.0 97.7 0.7% 161
28° Tabasco Ss 2,018,924.0 72.4 0.5% 36
29° Quintana Roo Ss 1,068,209.0 71.2 0.5% 67
30° Yucatán Ss 1,744,553.0 50.6 0.4% 29
31° Campeche Ss 733,144.0 37.8 0.3% 52
32° Baja California Sur N 471,550.0 17.9 0.1% 38

Total 103,677,242.0 13,265.2 100.0% 4,182
Fuente: Banco de Mexico

TOTAL DE REMESAS FAMILIARES POR ESTADO EN EL AÑO 2003
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ANEXO 5 
 
 

México: porcentaje de hogares que reciben remesas del extranjero por municipio. 2000 

 
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en los resultados del XII Censo de Población y Vivienda. 2000. 
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ANEXO 6 

 
 
 
 
 

PROYECTOS 
ESTADO TOTALES GOBIERNO GOBIERNOS GOBIERNOS ORGANIZACIONES 

POR ESTADO TOTAL FEDERAL ESTATALES MUNICIPALES PARTICIPANTES
Jalisco 384 181,818,813.00 45,454,651.00 45,454,651.00 45,454,731.00 45,454,780.00
Zacatecas 309 135,960,818.00 33,990,272.00 33,990,182.00 33,990,182.00 33,990,182.00
San Luis Potosí 46 50,153,604.00 12,538,402.00 12,538,401.00 12,538,401.00 12,538,400.00

Michoacan 80 48,323,192.00 12,032,432.00 12,032,432.00 12,225,896.00 12,032,432.00
Guanajuato 85 35,466,729.78 8,866,682.37 8,866,682.39 8,866,682.48 8,866,682.54
Tlaxcala 54 21,327,240.00 5,331,810.00 5,331,810.00 5,331,810.00 5,331,810.00
Nayarit 17 16,450,420.00 3,707,477.00 3,707,477.00 4,922,147.00 4,113,319.00
Oaxaca 27 16,028,016.44 4,007,004.11 4,007,004.11 4,007,004.11 4,007,004.11
Guerrero 21 12,483,966.89 3,120,991.72 3,120,991.72 3,120,991.73 3,120,991.72
Estado de Méxic 9 9,736,442.00 2,215,100.00 2,215,100.00 2,215,100.00 3,091,142.00
Hidalgo 18 6,193,032.00 1,536,617.00 1,536,617.00 1,571,915.00 1,547,883.00
Nuevo León 10 4,796,523.13 1,199,130.77 1,199,130.78 1,199,130.79 1,199,130.79
Aguascalientes 18 4,700,659.32 1,196,000.00 1,196,000.00 1,195,999.99 1,112,659.33
Puebla 4 4,579,359.20 1,144,839.80 1,144,839.80 1,144,839.80 1,144,839.80
Veracruz 2 2,400,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Sinaloa 7 2,306,444.21 576,611.00 576,611.07 576,611.07 576,611.07
Chiapas 11 1,723,046.64 430,761.66 430,761.66 430,761.66 430,761.66
Baja California 1 1,200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Colima 5 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Yucatan 3 946,400.00 236,600.00 236,600.00 236,600.00 236,600.00
Tamaulipas 1 90,800.00 22,700.00 22,700.00 22,700.00 22,700.00
Total 1,112 557,685,506.61 138,758,082.43 138,757,991.53 140,201,503.63 139,967,929.02

MEZCLA FINANCIERA (PESOS)

PROYECTOS APROBADOS EN 2004 DEL PROGRAMA DE LA SEDESOL INICIATIVA CIUDADANA  
(CON CORTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004)

 
 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL, 2007. 
Página web: http//www.microregiones.gob.mx/homemicro.htm 
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