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Introducción 

Históricamente, la mano de obra inmigrante ha ejercido un importante papel en el 

desarrollo de la economía norteamericana, primero en 1850 impulsada por la agricultura y 

la aparición del ferrocarril, un siglo después, en 1942 la segunda guerra mundial dejó a 

Estados Unidos sin una considerable porción de mano de obra a causa de la importante 

cuantía de estadounidenses remitidos al conflicto bélico, aquí es donde aparece el 

Programa Bracero, éste acuerdo significó un parteaguas en torno al fenómeno migratorio. 

Una vez terminado este, siguieron las oleadas de migrantes rumbo al país vecino, sin 

embargo, con la indocumentación como principal peculiaridad. 

Respecto a la libre movilidad de los factores de producción, existe una mayor restricción 

hacia el factor trabajo que al factor capital, y a su vez, existen más restricciones a éste que 

al comercio de bienes. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado entre México, 

Estados Unidos y Canadá en 1994 giró en torno a la libre movilidad de bienes, inversión 

extranjera, donde existía cierta novedad por la aparición de temas como la protección a la 

propiedad intelectual. Como complemento al TLCAN surgió el Acuerdo de Cooperación 

Laboral de América del Norte (ACLAN) en el que se garantiza el derecho de cada país de 

aplicar sus leyes y normas internas, en este no existía ningún punto respecto a la movilidad 

laboral debido a las controversias en los reglamentos laborales. 

Teorías afirman que la migración ocurre de países con bajos salarios reales a países con 

altos salarios, esto aludiendo a la teoría neoclásica, ya que esta afirma que el 

desplazamiento de los factores de producción se dará hacia donde se obtengan mayores 

rendimientos. Existen diversas razones por las que se decide emigrar, sin embargo, en el 
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caso específico de 105 trabajadores mexicanos, esta es la principal causa que explica este 

desplazamiento, uno de 105 principales motivos que orilla a 105 trabajadores a emigrar es la 

búsqueda de empleos mejor remunerados ya sea por la vía legal o ilegal. 

El fenómeno migratorio t iene una relación muy cercana al comportamiento de 105 ciclos 

económicos. El mercado de trabajo no tiene una estabilidad por sí misma, ya que sostiene 

cierta dependencia a las etapas del ciclo económico, esto a su vez, incidiendo en el ritmo 

migratorio. 

El desplazamiento del factor trabajo al paso del tiempo se ha tornado con mayor 

complejidad, donde han variado entidades expulsoras y receptoras de migran tes, así como 

105 sectores económicos destino, asimismo 105 ciclos de permanencia en el país receptor, 

Estados Unidos. Por su parte, las crisis económicas parece que terminan por ahondar 105 

contrastes laborales y salariales entre trabajadores nativos y migrantes, y esto a su vez, 

somete a prueba el poder que ejercen las redes migratorias como conexión entre oferentes 

y demandantes laborales en la Unión Americana. 

La fase económica por la que circula el país receptor puede influir en la temporalidad de las 

movilidades migratorias, al pasar de movilidad permanente a movilidad circular o a 

movilidad de retorno, o viceversa. Asimismo repercute en la facilidad para que 105 

migrantes se inserten en 105 mercados de trabajo calificados, poco calificados y no 

calificados, ya que si bien, 105 trabajadores migrantes representan un recurso estratégico 

para 105 países receptores, es natural que en tiempos de crisis económica el empleo sea 

prioritario hacia nativos y que de esta forma el empleo restante que se dirige alas 

inmigrantes sea bajo mayores exigencias de carácter académico que permitan a dicha 

nación reactivar su economía. 
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Por su parte, en el capítulo dos se expone las principales regiones oferentes y demandantes 

de mano de obra mexicana, los modos de concentración migratoria en Estados Unidos, 

esto a su vez, dando respuesta a los principales sectores económicos ocupados por 

mexicanos, asimismo se expone el detrimento que ocasionó la crisis financiera sobre la 

tasa de desempleo, política y ritmo migratorio. 

Debido a la importancia de la remuneración a la mano de obra mexicana como uno de los 

ejes en el fenómeno migratorio (dado el carácter económico de éste), en el capítulo tres se 

describe el comportamiento de las remesas en nuestro país, los tipos de remesas, la 

recepción de éstas en los principales estados de la república mexicana y los factores que 

pueden propiciar cambios en su captación. 

Finalmente, se exponen las conclusiones generales a la que ha conducido la presente 

investigación y que pretende ser aporte sobre la temática migratoria en nuestro país. 
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1
 Subempleo. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) lo define: Personas con trabajo que laboran 

menos de cuarenta horas semanales, sin embargo, tienen el deseo y disponibilidad para trabajar más 
horas. O bien, situaciones laborales que limitan las capacidades y el bienestar de los trabajadores, 
respecto a una situación de empleo alternativa. 
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 De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
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3
 Checa y Olmos, F. Globalización y movimientos transnacionales. Las migraciones y sus fronteras. 

Almería,    España, 2009, pp. 27-36. 
4
 Ibídem 
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5
 Cornelius, Wayne. La migración ilegal mexicana a los Estados Unidos: conclusiones de investigaciones 

recientes, implicaciones políticas y prioridades de investigación. Revista trimestral del Centro de estudios 
Internacionales de El Colegio de México. Vol. XVIII, Núm. 3, enero-marzo 1978, p. 402 
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 Desde 1990 ha surgido en la economía norteamericana la necesidad de satisfacer sectores de rápida 

expansión como ciencia e ingeniería. 
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 Aragonés, Ana María. ¿Competencia internacional por la migración altamente calificada? Comercio 

Exterior, vol. 64, núm. 2, marzo-abril 2014, pág. 22. 



14 

 

454 

390 

380 

403 

473 

513 

450 
437 

537 

629 

35 32 28 32 48 59 55 57 
73 

82 

260 

195 
149 

129 
165 

200 
172 

160 

208 

257 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0

100

200

300

400

500

600

700

M
ile

s 
d

e 
p

er
so

n
as

 

México

América Central

Resto de países



15 

 

                                                 
8
 Fundación BBVA Bancomer y CONAPO. Anuario de Migración y Remesas 2013. 

9
 Medina Núñez, Ignacio. México: crisis económica y migración, Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, 

vol. III, no.7, septiembre-diciembre 1996, p. 129 
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 Lozano, Luis. El salario y la necesidad de un proceso de recuperación de su poder adquisitivo en México. 
Mundo Siglo XXI. Universidad Nacional Autónoma de México. No. 5. 2006. p. 65 
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11

 En Estados Unidos existen regulaciones para que se pague más que el mínimo federal. En Washington 
se percibe 10.50 dólares por hora, seguido de Oregon con 9.10 dlls, California 9 dlls; en estados como 
Georgia, Indiana, Minessota, entre otros se perciben 7.25 dlls. 
12

 Tapia, José. La gran recesión y el capitalismo del siglo XXI, editorial Catarata, Madrid, 2011, p. 244 
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13

 OECD. Minimum Wages. Organization For Economic Co-Operation and Development. OECD. Stat. 
Recuperado el 02 de abril de 2014. Del sitio: https://stats.oecd.org 
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 Kalecki, Michal. Estudios sobre la teoría de los ciclos económicos. Ediciones Ariel, 1970, España, p. 91 
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 Cuevas, Víctor. El impacto de la crisis financiera estadounidense sobre Canadá y México. Un estudio 
comparativo. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, 2012, 167 p. 
16

 Reino Unido, Corea del Sur, Bulgaria, Croacia, Estonia, Hungría, Islandia, Lituania, Pakistán, Argentina, 
Ucrania, entre otras naciones también experimentaron una expansión del crédito hipotecario, esto 
durante el período 2004-2007. 
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 En la década de los ochenta sólo el 10 por ciento de los créditos estaban titulizados, mientras que en 
2007 incrementó  aproximadamente al 56 por ciento. 
18

 Kalecki, Michal. Estudios sobre la teoría de los ciclos económicos. Ediciones Ariel, 1970, España, p. 91 
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19

 Tasa de interés activa, su mayor alza fue en 2007 con 8.1 por ciento, de acuerdo a datos de Banco 
Mundial. 
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20

 Piper, Nikolaus. La gran recesión: causas y efectos de la crisis que ha dislocado el mundo financiero y la 
vida cotidiana, Editorial Destino, Madrid, 2010, p. 259. 
21

 Ibídem 
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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012). Migración internacional captada a través de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2006-2010: ENOE. Recuperado el 14 de Julio de 2014. Del sitio: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/migracion/
migracion_06_10/mig_int_2006_2010_enoe.pdf 
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 Jiménez, Miguel Ángel. (2013). Migración legal y libre comercio en la era del TLCAN: más allá de la 
retórica migratoria. Washington Wilson Center. Recuperado el 01 de marzo de 2015. Del sitio: 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Migracion_Legal_Miguel_Angel_Jimenez.pdf 
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 Kalecki, Michal. Estudios sobre la teoría de los ciclos económicos, ediciones Ariel, 1970, España, p. 91 
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 Cuevas, Víctor. El impacto de la crisis financiera estadounidense sobre Canadá y México. Un estudio 
comparativo. México, 2012, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco,  p. 67 
26

 Raúl Delgado, Desarrollo desigual y migración forzada. Universidad Autónoma de Zacatecas. México, 
2012, p. 54 
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principales), las cada vez menores oportunidades de trabajo parecen impulsar el traslado 

de mano de obra mexicana hacia una de las mayores economías del mundo. 

Factores de expulsión y atracción revelan tener gran sensibilidad a las fluctuaciones 

económicas de ambas economías (expulsora y receptora), una recesión económica en 

Estados Unidos puede acabar con los determinantes atrayentes de fuerza de trabajo 

internacional como lo son el empleo, perjudicado por una menor producción, y éste a su 

vez, por un menor consumo. La recesión económica que oficialmente inició en diciembre de 

2007, tuvo gran alcance (no sólo en términos geográficos), sino por la reiterada evidencia 

que refiere a la fuerte interacción entre la esfera financiera y productiva. 

La contracción de crédito a nivel general trascendió en una menor inversión, recorte en la 

producción y, por ende, de personal de trabajo. Asimismo, una innata menor confianza 

depositada en la economía estadounidense dificultó su pronta reactivación. 

La frecuencia de crisis económicas provoca cambios en los patrones migratorios, desde la 

década de los setenta se ha intensificado el movimiento migratorio (aunque éste sea por la 

vía ilegal), sin embargo, a lo largo de la década de los noventa se consolidaría el actual 

fenómeno migratorio, en un período de veinte años (1990-2010) 105 flujos migratorios 

han sido alterados por dos crisis económicas: 

1. La primera en el país expulsor impulsando su mayor salida ante un histórico mayor 

desempleo que según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se 

registraban en muchos años, esto acentuó 105 factores de expulsión, provocando 

una mayor emigración hacia Estados Unidos a finales del siglo XX. 

11. Una década después se experimentaría el efecto con t rario, una crisis económica 

mundial gestada en Estados Unidos (país receptor) y que golpeó a éste con mayor 

magnitud, infirió una baja en los empleos a nivel general, donde precisamente 105 
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sectores económicos más afectados resultaron ser los sectores ocupados por la 

fuerza de trabajo migrante mexicana: construcción, principal sector afectado por 

una menor inversión y, sobre todo, por una menor demanda debido al 

desenvolvimiento de la reciente crisis, por su parte, la menor actividad en el sector 

manufacturero fue resultado de un menor consumo de bienes duraderos, una lógica 

inmersa dentro de una crisis económica. 

El flujo migratorio siempre ha estado en función de las necesidades de acumulación de los 

países receptores. El contexto tecnológico y una crisis económica pueden modificar el tipo 

de necesidad de los mercados laborales internacionales. Las políticas migratorias de 

Estados Unidos en ciertos períodos del siglo XX "favorecieron" la captación de mano de 

obra con baja calificación; sin embargo, en la actualidad, la necesidad de reactivar su 

economía ante una de las más severas recesiones parecen impulsar la atracción y retención 

de mano de obra con alta calificación. 

La oferta de trabajadores no calificados se ha ajustado a la necesidad de los distintos 

sectores económicos, históricamente es respaldada su importancia, sin embargo, las cada 

vez más recurrentes crisis económicas que aquejan al sistema capitalista desestabilizan su 

comportamiento, ya que uno de sus efectos es el menor dinamismo sobre los factores en 

torno a los que son atraídos. 

La diferencia salarial y la falta de oportunidad laboral en los países expulsores inciden en 

los niveles de migración de su población, sin embargo, la expectativa de lo que se espera en 

el país receptor influye todavía más en su dinámica. Así, como la expectativa que otorgan 

las redes migratorias al facilitar el movimiento migratorio, aunque un difícil escenario 

económico esperado en el país receptor inhibe sustanciales retornos, 
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27

 Durand, Jorge. Clandestinos Migración México – Estados Unidos en los albores del siglo XXI. 
Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2003, 210 p. 
28

 IRCA. Immigration Reform and Control Act “Ley de Reforma y Control de Inmigración”: Regularización 
a mayoría de indocumentados (aproximadamente 3 millones de migrantes), además, mayores controles 
en la frontera sur de Estados Unidos. 
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 Consejo Nacional de Población (CONAPO) define el índice de marginación como un parámetro 
estadístico que coadyuva a la identificación de sectores del país que carecen de oportunidades para su 
desarrollo y de la capacidad para encontrarlas o generarlas. 
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Aproximadamente el 45% de la población mexicana en edad adulta tienen un nivel 

educativo inferior al de la preparatoria. Dado este nivel educativo, se dice que la población 

mexicana muestra una estructura educativa piramidal. 

Los altibajos en la actividad de los sectores económicos en la Unión Americana han sido 

antecedidos de crisis económicas o modificaciones en el modo de producción. 

Es clara una preponderante disminución en la actividad agrícola en Estados Unidos, 

actualmente absorbe solamente el 1.5 por ciento de la Población Económicamente Activa 

(PEA), sin embargo, las empresas relacionadas a este sector siguen demandando mano de 

obra para la cosecha y cuidado de distintos tipos de cultivo, en especial de la fresa y 

jitomate, donde estados como Nueva Jersey, Florida o Washington en los últimos años han 

adquirido cierta relevancia como regiones destino para inmigrantes mexicanos. 

El auge del sector servicios comenzó en torno a los años de la crisis de 1929, 

principalmente en las siguientes ramas: 

Distribución comercial 

Sistema financiero 

Actividades del sector público 

Transportes y comunicaciones 

Esta terciarización se acentuaría décadas posteriores debido a necesidades individuales así 

como empresariales. La expansión en servicios personales, financieros, sociales, etcétera 

obedece a sus cada vez mayores requerimientos que están en función a los diferentes 

niveles de renta individuales; asimismo, empresas por cuestiones de rentabilidad han 

optado por desligarse de ciertos departamentos, por lo que la reparación, mantenimiento, 

asesoría laboral y fiscal, limpieza, entre otros, actualmente forman parte de una amplia 
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 Palazuelos, Enrique. Estructura económica de Estados Unidos. Crecimiento económico y cambio 
estructural. Editorial Síntesis. España, 153-154 pp. 
 



45 

 



46 

 



47 

 



48 

 



49 

 



50 

 

asiáticos, africanos y centroamericanos inhibe importantes oportunidades laborales para 

migrantes mexicanos. 

El presupuesto destinado a la educación en la Unión Americana muestra una significativa 

ponderación entre los distintos estados, donde Hawai y Vermont absorben mayor 

presupuesto (80 por ciento), mientras que Dakota del Sur, Florida, lllinois, Nebraska, entre 

otros, absorben menos del 35 por ciento. Estos últimos estados son precisamente los 

nuevos lugares dest ino de mexicanos, 

Una menor inversión en educación en los nuevos lugares de atracción puede ser no 

favorecedor para connacional es debido a que si estos estados no invierten para generar su 

mano de obra calificada, la demandarán por medio de la migración, donde mexicanos han 

bajado estamentos en comparación a otros grupos migrantes en los últimos años. 

Asimismo, el tipo de visas emitidas en nuestro país comprueba el tipo de demanda laboral 

en Estados Unidos en los últimos años. 



51 

 

1996 2011 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.42 

0.64 

0.58 

0.36 

H1B, L1 & TN 

H2A & H2B 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 

2.7 Tasas de desempleo y política migratoria en Estados Unidos 

Mapa l. Tasas de desempleo en Estados Unidos (junio 2009) 

(U.S. rlll· 9.$ perc.nl) 
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Dada la relevancia del estado de California dentro de la Unión Americana es natural una 

mayor incidencia de desempleo en esta entidad. La mayor diversificación conformada 

desde finales del siglo XX. se acentuó, resultando una mayor inmigración haci;¡ estados 

como Nueva Jersey o Minnesota, La tasa de desempleo considerada es junio 2009 se debe 

a que oficialmente es esta fecha cuando oficialmente se da por concluida la crisis 

económica. Sin embargo. la población mexicana seguiria resintiendo los estragos de menor 

demanda laboral 
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Dada la relevancia del estado de California dentro de la Unión Americana es natural una 

mayor incidencia de desempleo en esta entidad. La mayor diversificación conformada 

desde finales del siglo XX, se acentuó, resultando una mayor inmigraci6n haci¡¡ estados 

como Nueva Jersey o Minnesota, La tasa de desempleo considerada es junio 2009 se debe 

a que oficialmente es esta fecha cuando oficialmente se da por concluida la crisis 

económica. Sin embargo, la población mexicana seguiria resintiendo los estragos de menor 

demanda laboral 
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 Esta ley establece que se remunere una paga de tiempo y medio a trabajadores que laboren más de 9 
horas al día, o bien más de 45 horas semanales. 
32

 Leyes HB87 y SB20 
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 Más de una tercera parte de empleos perdidos en este sector correspondió a zona noreste de Estados 
Unidos. 
34

 Estudio University Of Washington Economic Policy Research Center. 
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 Banco de México comienza a hacer registro de remesas en 1995. 
 



65 

 

                                                 
36

 Díaz-Bautista, Alejandro. La crisis económica del 2009, las remesas y el desempleo en el área del TLCAN. 
Ra Ximhai. Volumen 5, núm. 1, enero-abril 2009, pp. 39-48  
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 Filipinas ha empleado un programa migratorio de capacitación media-alta a diversos países, entre 
estos, a Estados Unidos. 
38

 Rojas, Martha. Migraciones contemporáneas en la región sur-sureste de México. El Colegio de la 
Frontera Sur. México, 2010, 61-88 pp. 
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Podemos resumir los componentes incidentes en el ritmo de recaudación de remesas: 

(a) Fuerza en los factores de expulsión que estimulen la actividad migratoria 

(b) Ciclo económico del país receptor 

(c) Inserción laboral (compactación entre oferta y demanda) 

(d) Status migratorio (a mayores índices de legalidad menor recepción de remesas) 

(e) Ubicación en sector económico y en zona geográfica (diferente tipo de 

remuneración de acuerdo a sector económico y estado en que se desenvuelve el migrante) 

(f) Tipo de cambio (apreciación o depreciación) 

El ritmo de remesas a México se aceleró desde la mitad de la última década del siglo XX, 

propiciado por una crisis económica en el país expulsor que motivó una mayor emigración 

(factor a). 

Por su parte, Estados Unidos se encontraba en fase de recuperación del período recesivo 

que atravesó a finales de los ochenta (factor b). 

Asimismo, en este período el sector construcción se encontraba en su esplendor debido a 

la mayor edificación de casas propiciado por las mayores facilidades en el otorgamiento de 

crédito, aunado a importantes proyectos en la economía americana como la construcción 

del estadio en Atlanta en víspera de la actividad olímpica de 1996 (factor c). 

Si bien, el objetivo de IRCA era una mayor legalización, los efectos a mediano plazo fue una 

mayor actividad migratoria de carácter ilegal (factor d). 

México durante mucho tiempo fue el principal país expulsor de migrantes (actualmente se 

encuentra en segunda posición detrás de India), sin embargo nunca ha sido el país con 

mayor recepción de remesas a nivel mundial, esto debido, a la mayor calificación de 
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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.) Principales resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2010. Recuperado el 03 de marzo de 2014. Del sitio: 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/pri
nci_result/cpv2010_principales_resultadosIV.pdf 
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que estos estados son los más bajos perceptores de remesas a nivel nacional. 

El peso de las remesas dentro del PIB estatal registra importantes variaciones, las 

entidades donde el peso de estas es mayor (4 por ciento): Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, 

Morelos, Michoacán, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. 

Por su parte, en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Durango, 

Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas el peso de las remesas oscila entre 

1.5 y 4 por ciento. 

Por último, su peso es menor a 1.5 por ciento en Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y 

Yucatán. 

De los cinco principales estados expulsores de migrantes, tres de ellos tienen una alta 

dependencia a las remesas (Guanajuato, Michoacán y Puebla). Mientras que las restantes 

(Estado de México y Jalisco) tienen una dependencia media a este ingreso. 

3.5.1 Jalisco 

Los estados con mayor actividad migratoria no resultaron ser las entidades con los más 

drásticos descensos en la recepción de remesas, sin embargo, la importancia en la 

disminución de este ingreso se acentuó debido al entorno económico particular de cada 

uno, donde estados como Jalisco a su vez resintieron una importante baja en la actividad 

turística, gran parte de esta actividad se debe a turistas extranjeros, el entorno económico 

y social incidió en una merma en su actividad turística (una de las mayores actividades 

económicas de la entidad). Una menor captación de ingresos del exterior (por concepto de 

remesas y turismo) aunado a fuertes sequías que afectaron la producción agropecuaria 

recayeron de manera homogénea sobre la población jalisciense. La actividad migratoria de 

Jalisco se extiende a casi todos sus municipios, por lo que una menor recaudación de 
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remesas afectó un ingreso de por sí mermado ante una baja actividad en los principales 

sectores económicos del estado. 

En Jalisco, ciudades como Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta se han 

caracterizado por un mayor crecimiento económico desde mediados del siglo XX apoyado 

de una mayor inmigración. De estas tres ciudades, prevalece en dos un considerable flujo 

migratorio (principalmente a Estados Unidos) en Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno. 

La dinámica migratoria en ambas ciudades jaliscienses obedece a niveles bajos en ingreso y 

alto desempleo, donde la base económica de su población son las actividades 

agropecuarias, el comercio y la industria manufacturera. Existe una tendencia marcada a 

emigrar donde la principal causa para Lagos de Moreno es la migración pasiva, mientras en 

Ciudad Guzmán es el desempleo. 

El conjunto de estos factores revela el proceso migratorio actual. bajos niveles de ingreso. 

recrudecidos por una menor actividad en turismo y agropecuario, incrementando los 

niveles de emigración, sin embargo, se resiente una merma en el flujo de remesas en 

función a bajos niveles de escolaricad (Lagos de Moreno el más bajo). 

3.5.2 Michoacán 

En Michoacán existe una marcada dependencia al flujo de remesas que en ocasiones ha 

llegado a superar al presupuesto estatal, los efectos ante variaciones en las remesas 

repercutiría de forma desigual. en municipios como Tierra Caliente o la Meseta Purépecha. 

el ingreso básicamente depende del envío de remesas. 

Por su parte una menor captación en regiones poblanas como la Mixteca perjudicaron su 

actividad comercial, en 2008 cerraron en promedio 2 comercios por mes debido a las 

menores remesas familiares que permitían cierto nivel de consumo. 



79 

 

                                                 
43

 Pérez, Pablo. Efectos esperados de la crisis económica actual en las remesas en México. Revista 
perspectivas sociales. 2010, vol. 12, no. 1, p. 25. 
44  Ramo 33. Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios: Es el mecanismo 
presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer 
su capacidad de respuesta y atender demandas de gobiernos en los rubros: educación, salud, 
infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de 
asistencia social e infraestructura educativa. 
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en estados como Nueva York donde las remuneraciones suelen ser de las más altas dentro 

de la Unión Americana. 

Por su parte, Yucatán, Tabasco y Baja California Sur fueron los estados que registraron 

menor captación por remesas frente al presupuesto del ramo 33. 

3.5.5 Captación de remesas familiares y colectivas 

Las remesas familiares son naturalmente el ingreso que perciben familiares de trabajadores 

migrantes cuyo uso puede ser indistinto, 

Por su parte, las remesas colectivas son recursos que envían asociaciones de migrantes que 

son utilizados como complemento a programas públicos que pueden financiar proyectos 

productivos, o bien, destinarse a situaciones imprevistas tales como desastres naturales. 

Las remesas colectivas son realizadas como "donaciones" que surgieron desde el decenio 

de 105 sesenta como una forma para que migrantes mexicanos conserven lazos con 

nuestra nación. 

Los efectos de las remesas colectivas no se pueden visualizar de forma evidente como las 

remesas familiares, debido a que funcionan indirectamente como complemento al 

presupuesto gubernamental. Otro aspecto, es su menor "volatilidad" ante el ciclo 

económico de Estados Unidos, esto, debido a que 105 migrantes que envían este ingreso 

suelen tener un fuerte vínculo con redes sociales. que les permite tener una menor 

sensibilidad ante el desempleo que aqueja con mayor magnitud en períodos de crisis 

económica. 
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• 

• 

• 

• 

Uno de los programas más conocidos vinculado a la captación de las remesas colectivas es 

"Tres por uno", este programa en un principio fue de índole local en estados como 

Zacatecas (1997) o Jalisco (2000), debido a la historia y magnitud migratoria de estas 

entidades. Sin embargo, en 2002 este programa se transformó a nacional. En 2003 

cambió su nombre a "Iniciativa Ciudadana 3xl". 

En la fase recesiva las remesas colectivas no disminuyeron, por el contrario, más 

organizaciones se incorporaron a este programa. Asimismo se tienen registradas mayores 

asociaciones de clubes en Michoacán, Zacatecas y Jalisco. 

Zacatecas y Jalisco tienen una mayor recepción de remesas colectivas en función de la 

mayor organización y establecimiento de clubes. La histórica tradición migratoria de estas 

entidades ha establecido sólidas conexiones que permiten retribuir a estas entidades los 

resultados del esfuerzo de los trabajadores con mayor articulación y establecimiento en la 

Unión Americana. 

El crecimiento de la inversión total en el programa Iniciativa Ciudadana 3xl (remesas 

colectivas) entre 2007 y 2008 fue de 82.3 por ciento, mientras que el de las remesas 

familiares fue -3.49 por ciento. 

En el período 2002-2008 los recursos de este programa se canalizaron principalmente: 

Urbanización y pavimentación de calles 

Servicios de agua potable, alcantarillado y electrificación 

Centros comunitarios 

Infraestructura educativa y de salud 
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Guanajuato fue el único estado de los principales estados expulsores que registró un 

aumento en pobreza entre su población. Por su parte, Jalisco, Michoacán y Estado de 

México registraron un comportamiento neutral, con una disminución marginal en pobreza. 

De manera cont raria, Puebla apuntó un importante descenso en pobreza. 

Recientemente Banco de México señala una importante disminución en remesas en 13 de 

46 municipios de Guanajuato, El impacto de una mayor competencia laboral 

(específicamente en Florida) por parte de haitianos y jamaiquinos actualmente recrudece 

la captación de remesas en esta entidad. 

Aunado a que existen factores que permiten minorizar los efectos de una disminución en 

remesas, la ubicación central de Puebla y Estado de México les permite una más fácil 

migración interna hacia otros espacios laborales que les permita amortiguar la menor 

recepción de este ingreso. 

3.6 Conclusiones 

Desde mediados de los noventa comenzó una mayor canalización de remesas hacia 

nuestro país ligada a un aumento en la actividad migratoria, sin embargo, fue hasta el 

comienzo del siglo XXI cuando se registró un potente crecimiento en ambos rubros. Cabe 

decir que el crecimiento fue mayor en la recepción de remesas que las emigraciones hacia 

Estados Unidos; esto, obedeciendo a factores económicos y sociales como una mayor 

demanda laboral en ciertas actividades económicas (construcción, manufactura y 

servicios), asimismo estas actividades se caracterizan por una menor estacionalidad y 

temporalidad que a mediados del siglo XX caracterizaba el predominio de trabajos 

agrícolas para migrantes mexicanos. De igual manera, los mayores controles fronterizos a 

partir de 2001 permitieron modificar el ritmo de los flujos migratorios, es decir, disminuyó 
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Conclusiones Generales 

Como resultado del presente trabajo de investigación en el que se analizó el fenómeno 

migratorio de México hacia Estados Unidos en años recientes, se enumeran las siguientes 

conclusiones: 

1. El entorno de la crisis económica detonada en 2007-2008 en Estados Unidos 

provocó una menor demanda laboral para los migrantes mexicanos (y de países 

centroamericanos) debido a una importante disminución en el crédito que incidió en una 

menor inversión y consumo, y éste a su vez, dio lugar a un menor nivel de producción, lo 

que originó un aumento en la tasa de desempleo de 5.6 a 12.2 por ciento de 2007 a 2009 

específicamente para el grupo migrante de origen mexicano en Estados Unidos. 

11. La menor captación de remesas a partir de 2008 obedeció principalmente a una 

menor inserción laboral para mano de obra con baja calificación debido a la alta demanda 

laboral en los sectores electrónica, computación e informática. El ingreso salarial mensual 

para migrantes mexicanos de 2008 a 2009 disminuyó 1.5 por ciento aproximadamente. 

111. Destaca la relación que existe entre emigración y remesas: Una significativa menor 

demanda laboral en la rama construcción (actividad con alta ocupación migrante de origen 

mexicano desde finales del siglo XX) generó una significativa disminución sobre el envío de 

remesas hacia México; la retribución a la exportación del factor trabajo se vio detenida 

después de un decenio caracterizado por un significativo crecimiento que derivó su 

colocación como una de las principales entradas de divisas. 

IV. Menores ingresos vía remesas en 2008 en México incidieron a nivel nacional y 

estatal: 

La menor recepción de remesas a nivel nacional coadyuvaron a una 

desestabilización en la balanza de pagos a causa de menores ingresos en el rubro 

petrolero, manufacturero e inversión extranjera. 
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A nivel es tatal recayó de forma heterogénea, donde los estados con significativas 

disminuciones fueron los estados con reciente actividad migratoria. 

V. Es conocida la función de la mano de obra migrante mexicana como medio 

fundamental para la acumulación de capital en Estados Unidos por lo que al analizar los 

sectores económicos ocupados por mexicanos observamos que el nivel de ocupación no 

sólo depende del ciclo económico, ya que la incorporación de desarrollos tecnológicos y 

mecanismos de producción incrementa o disminuye la demanda para ciertos estratos 

dentro del mercado laboral estadounidense. 

VI. Un descenso en el flujo migratorio propiciado por la magnitud de una crisis 

económica en LU. en el 2008 que repercutió a nivel mundial, obedeció para el caso de 

México, principalmente en un menor nivel de expulsión, y no resultado de significativos 

retornos debido a la crítica situación económica para ambos escenarios (economía 

expulsora y receptora). 

VII. Actualmente los migrantes de origen mexicano se dirigen y laboran en distintos 

estados de la Unión Americana, lo cual obedece a: 

-Una aplicación heterogénea de la política migratoria (con mayor rigidez en específicos 

estados como Arizona) . 

-Relocalización de los procesos productivos. 

-Una más alta tasa de desempleo en California (principal estado receptor) que la tasa 

promedio nacional. 

VIII. La movilidad de categoría ocupacional corresponde a una mayor flexibilización 

laboral en Estados Unidos y a los nuevos estados expulsores en nuestro país que a su vez 

crean nuevos lugares destino en el país receptor y sectores económicos por ocupar. 
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IX. La enorme diferencia salarial entre México (el más bajo de América Latina) y 

Estados Unidos prevalece como uno de los factores más importantes que motivan la 

emigración, el salario mínimo en nuestro país es 73.04 pesos al día, mientras que en 

Estados Unidos es 7.25 dólares por hora (120 pesos aproximadamente), por lo que en 

México aproximadamente se remunera un ocho por ciento de lo que se ganaría en la Unión 

Americana. 

X. Pese a que las principales repercusiones de la crisis económica de 2008 obedecen a 

un menor nivel de remesas que no sólo responde a la fase económica, sino también a 

factores de índole educativo que repe rcuten en el mercado laboral; existe la representación 

de la mano de obra migrante como recurso estratégico en el histórico proceso de 

acumulación capitalista en Estados Unidos. 
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