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The Power of Destiny 

 
 
 
“Watch your thoughts, for they become words. 

Choose your words, for they become actions. 

Understand your actions, for they become habits. 

Study your habits, for they will become your character. 

Develop your character, for it becomes your destiny". 

 

 

- Anonymous 

 

 

 

 

 

La Fuerza del Destino 

 

“Cuidar de tus pensamientos, porque se convierten en palabras. 

Elegir tus palabras, porque se convierten en acciones. 

Entender tus acciones, porque las hacen hábitos. 

Estudiar tus hábitos, porque se convertirán en tu carácter. 

Desarrollar tu carácter, porque se convierte en tu destino ". 

 

 

 

-Anonimo  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El volumen y tasa de crecimiento de las remesas de 
emigrantes cautiva de inmediato la imaginación de 

cualquiera que se interese en este tema. 
 

Enrique Iglesias.  
Presidente del Banco Mundial 

 

Todos los hombres y mujeres del planeta tienen un lugar de nacimiento 

definido como el lugar de referencia o lugar de origen. En el curso de la vida la 

residencia varía constantemente, ya sea dentro del mismo país, del campo a la 

ciudad, de una ciudad a otra; o a otro país, con lo que se construye poco a poco 

la historia migratoria de una persona o conjunto de personas. En cada cambio de 

residencia se adquieren nuevos hábitos, se suman costumbres, se modifican las 

conductas de relación con los miembros de la sociedad, se cambian rutinas, se 

transforma la unidad familiar y todo ello se refleja tanto en la comunidad de 

origen como en la comunidad de destino. Las razones para llevar a cabo estos 

movimientos pueden ser de orden económico, político, social, familiar, cultural, u 

otros. 

Este fenómeno no es nuevo, desde la aparición de la especie humana 

existen indicios de la migración. El hombre salió de su hábitat para buscar 

alimento o abrigo, y encontró nuevas tierras. Por ello, a lo largo de la historia la 

migración ha sido vista como parte de la naturaleza del hombre. Con la aparición 

del Estado-nación en el siglo XVI se comenzaron a identificar las poblaciones 

como una unidad territorial y como una forma de gobierno definidos. Las 

instituciones nacionales se desarrollaron aún más en los siglos XIX y XX, por lo 

que las formalidades administrativas complicaron las fronteras nacionales, sin 

embargo, ello no impidió que en los últimos dos siglos, un número impresionante 

de personas cambiara de región o de país, particularmente en el contexto de la 

revolución industrial, de la Primera y Segunda Guerras Mundiales o de la 

descolonización.  
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En los siglos XVI, XVII y XVIII dan inicio las migraciones 

intercontinentales, con los descubrimientos geográficos y el progreso de los 

transportes, lo que hace prever la movilización de grandes grupos humanos que 

caracterizan la época moderna. Con el descubrimiento de América y los primeros 

viajes de exploración hacia las Indias principia la emigración de portugueses y 

españoles hacia Occidente, América Central y América del Sur. 

Hacia los siglos XVII y XVIII empieza la emigración de franceses, 

holandeses e ingleses hacia la parte norte de América y en el siglo XVIII la 

movilización hacia Louisiana y Canadá es más marcada, así como las colonias 

tropicales que atrajeron principalmente a franceses, judíos y protestantes que la 

nueva Francia rechazaba. Hubo un contingente importante durante el siglo XVIII 

de alemanes, suecos y daneses que acaparó parte de las Antillas. Un grupo más 

numeroso de inmigración involuntaria fueron los negros traídos de África como 

esclavos. 

En el siglo XIX, conocido como el auge de las migraciones internacionales, 

comenzó la movilización de mano de obra agrícola hacia la industria 

manufacturera en una búsqueda por el desarrollo económico y mejores niveles 

de vida.  Por lo tanto, a principios de la década de 1880 dio inicio el libre 

desplazamiento, con libertades relativas, legislaciones flexibles pero por lo 

mismo, ciertas limitaciones. La industria agrícola americana influyó sobre las 

economías europeas, ya que su eficiencia aumentó rápidamente produciendo 

como consecuencia la baja de salarios en Europa, una emigración cuya mayor 

corriente se registró entre 1903-1913.  

Durante este periodo se podría decir que el movimiento migratorio sirvió 

como una liberación de las presiones que ejercía la población europea. Además, 

la emigración en gran escala provocó el desarrollo de los nuevos continentes 

escasamente poblados, la expansión de la producción agrícola que gracias a la 

llegada de los colonos proporcionaría materias primas y alimentos a los países 

industrializados europeos que a su vez vendían a éstos artículos ya fabricados.  
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Por consiguiente, el inicio de la Primera Guerra Mundial ocasionó una 

desaceleración progresiva de las corrientes migratorias. La participación de 

Estados Unidos en la guerra produjo una fuerte manifestación del sentimiento 

nacional que se reveló contra la corriente inmigratoria a gran escala, de tal 

forma, que una vez concluida la guerra, en 1921, el Congreso aprobó la Ley de 

Cuotas y en 1924 aprobó la Ley de Restricciones a Inmigrantes y fijaba un cupo 

anual del 2% equivalente al número de personas residentes en Estados Unidos al 

momento del censo de 1890.  

A escala internacional, se tomaron acuerdos que contemplaban medidas 

restrictivas entre dos o más estados respecto a los migrantes, el primero de los 

cuales fue firmado en 1939, aunque tiene como antecedente de haber sido 

firmado en 1783 entre Estados Unidos y Suecia. Hacia 1919, este tipo de 

acuerdos se multiplica entre países importadores y exportadores de hombres 

regulando sus relaciones mutuas y las condiciones de migración. Para 1920 se 

celebra la Conferencia de Pasaportes, concluyendo en la imposibilidad de 

suprimir dicho documento. 

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial 1939-1945, se observa un 

descenso notable de los movimientos migratorios, el desencadenamiento de las 

hostilidades las detiene casi por completo y el enfriamiento entre los dos 

hemisferios pone fin a las migraciones hasta 1945, tanto continentales, 

intercontinentales como las internas.  

De ahí que se pueda decir, que los años de la posguerra marcaron el 

resurgimiento de las migraciones internacionales, motivados por la creciente 

demanda de mano de obra. A partir de 1945, el aumento de la inmigración 

coincidió con la rápida expansión económica. Por lo que de 1946-1948 la 

principal característica fue la escasez de fuerza de trabajo severa y frecuente, 

sobre todo en aquellos países donde ésta se vio reducida por la guerra. Los 

periodos de 1951-1952 y 1955-1957, se caracterizan por la expansión económica 
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menor que en el pasado pero la demanda de mano de obra extranjera fue 

considerable. 

A su vez, el fin de la guerra fría produjo una nueva ola de migraciones. De 

ahí que la reestructuración del sistema económico mundial en la segunda mitad 

de los ochenta generó un incremento de los flujos migratorios debido a los 

desequilibrios en el mercado de trabajo y las crecientes disparidades económicas 

y sociales entre las regiones y los países. Al mismo tiempo el clima económico en 

los países desarrollados se volvió cada vez más desfavorable a la inmigración. 

Las recesiones del crecimiento económico y el incremento impresionante del 

desempleo a principios de los noventa llevaron a los países receptores a 

establecer un número creciente de obstáculos a todo tipo de movimientos 

migratorios. No obstante, estos siguen siendo, en la actualidad, motivados por 

factores económicos, principalmente la mano de obra.   

Cabe recalcar que la migración y el establecimiento son un proceso a largo 

plazo que se desarrolla por el resto de la vida del migrante y que afecta también 

a generaciones subsecuentes. Este flujo poblacional es una acción colectiva que 

se origina en el cambio social y que impacta a toda la sociedad, tanto en áreas 

de salida como de llegada. Por ello, el concepto de proceso migratorio sintetiza 

intrincados sistemas de factores e interacciones que conducen a la migración 

internacional e influyen en su curso.  

La migración internacional pasa a ser parte de un fenómeno que no 

respeta fronteras y que está reconformando las sociedades y la política en todo 

el mundo. Por mencionar casos, los Estados Unidos es considerado como un país 

clásico de inmigración, conformado por un pueblo de migrantes a gran escala. 

Hoy en día la migración estadounidense adquiere nuevas variables dignas de 

estudio, una de ellas: las ganancias obtenidas por el migrante por concepto de 

mano de obra, conocidas como remesas o migradólares.  
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Las remesas se han logrado colocar como fuentes de ingreso esenciales en 

varias regiones del mundo. Un claro ejemplo es México, las regiones 

centroamericanas y Estados Unidos por el poder adquisitivo de los trabajadores 

migrantes. Los trabajadores mexicanos han llegado a formar parte del factor del 

crecimiento de la economía del país vecino, además, de manera importante 

representan el sostén económico de sus familias y de las regiones de las cuales 

son originarios a través de los recursos enviados al desarrollo local. Ciertamente, 

para México el beneficio más importante de esta emigración a la unión 

americana son las divisas que estos trabajadores remiten y las inversiones que 

se apoyan en dichos recursos. 

Además, han logrado minimiza la desigualdad social y sobretodo la 

pobreza en zonas marginadas. En el caso de México dichos recursos se han 

constituido como la segunda fuente de ingresos al país después del petróleo, y 

son ingresos seguros y constantes para las familias de migrantes.  

Este tipo de divisas, según una investigación de la universidad de 

Zacatecas, llega a la economía de más de 600 municipios en nuestro país, por lo 

que uno de cada 10 hogares depende del dinero enviado por sus familiares 

desde Estados Unidos. Los recursos obtenidos por este concepto suman lo 

mismo que lo generado por todos los ingresos del turismo, más del doble de 

todas nuestras exportaciones agrícolas y dos tercios de las ventas de petróleo al 

exterior, con la gran diferencia de que estas cantidades llegan a México sin que 

le signifique costo alguno a nuestra nación.  

El destino registrado en cuestiones de importe y porcentaje y que es cada 

vez mayor y con mayor potencial, es aquel orientado al impulso de proyectos 

productivos vinculados en su mayoría a la infraestructura, construcción de 

presas, carreteras y caminos vecinales, centros de salud, educación. etc. Las 

remesas, además de contribuir de manera directa a la generación de la actividad 

económica y de proyectos productivos, también incrementan la capacidad de 

gasto de grupos sociales de bajos ingresos.  
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Es importante mencionar que las iniciativas de inversión provienen 

básicamente de los mexicanos en el exterior y de sus comunidades de origen. 

Ellos persuaden a las autoridades a dirigir recursos presupuestales hacia la 

inversión pública en sus poblaciones, tradicionalmente desatendidas. Pero 

también es cierto que las zonas con elevados índices de expulsión de migrantes 

no han sido las más favorecidas por las políticas públicas de infraestructura y de 

fomento. Por ello, los mexicanos en el exterior continúan canalizando recursos 

para estos propósitos.  

La cantidad de dólares que ingresan anualmente al país es muy difícil 

establecer con precisión, aun al nivel de pequeñas comunidades. Este tipo de 

financiamiento desde el país del norte y la manera en que estos se emplean, 

llega en cantidades e intervalos irregulares y viene en una gran variedad de 

formas: medios formales e informales. Lo que es un hecho es que los ingresos 

que el emigrante indocumentado obtiene en el país vecino sólo proceden de una 

fuente: trabajo. También es un hecho que el estudio de las remesas adquiere 

enorme relevancia año con año. 

Por todo lo anterior, la selección del tema, “La aportación económica de 

los migrantes mexicanos en Estados Unidos y su vinculación a proyectos 

productivos en México”, es resultado, como hemos advertido, de la importante y 

creciente evolución de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos y las 

remesas que se envían a las familias en las comunidades de México. De ahí que, 

las remesas se han convertido en la fuente más idónea para las familias, 

destinadas primordialmente para cubrir necesidades básicas como alimentación, 

educación y salud. 

De igual forma, se seleccionó este tema en parte para dar a conocer el 

mencionado crecimiento de la migración hacia los Estados Unidos, el dinero 

enviado a nuestro país por concepto de remesas y los medios utilizados, los 

flujos a escala internacional y el uso que se le da a dichos recursos. Lo anterior 

ya que a lo largo de la historia la migración México-Estados Unidos ha sido 
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consecuencia de la falta de oportunidades en México y su rezago económico, 

aunado a las diferentes crisis por la que ha experimentado el país. Asimismo, 

demostrar y analizar los impactos positivos y negativos que tienen las remesas 

tanto en el país de origen como en el país receptor de migrantes.  

Asimismo, se analizará el vínculo entre las remesas colectivas y los 

proyectos productivos en las comunidades de origen y determinar cuales son los 

retos y perspectivas que enfrentan México y Estados Unidos en este rubro. Por 

último, demostrar mediante la experiencia personal los efectos de la migración y 

las remesas como dinero de apoyo al desarrollo familiar. Lo que implica ser un 

migrante y su costo-beneficio. La aventura de emigrar, cruzar la frontera y 

enfrentarse a una vida en un país extranjero. La experiencia conlleva al 

conocimiento empírico, por lo mismo, realizar esta tesis implica no sólo la 

investigación misma, sino comprenderla cabalmente. 

El tema está delimitado al periodo 2000–2004, ya que durante estos años 

las remesas se incrementaron considerablemente y sus impactos fueron mayores 

sobre todo sí se comparan con otros sectores de la economía como la inversión 

extranjera directa, el turismo y el petróleo. La importancia de la migración y las 

remesas para México y Estados Unidos parte del hecho que México siendo un 

país exportador de mano de obra, en el siglo XXI se ha convertido en un país de 

origen, tránsito y destino de migrantes y Estados Unidos se ha convertido en el 

país con el mayor número de personas extranjeras. Los inmigrantes en la unión 

americana logran aportar directamente a la economía nacional a través de la 

fuerza de trabajo, consumo diario, así como impuestos sobre servicios básicos e 

impuestos federales. Por lo que hace necesario profundizar sobre el tema y ver 

que ventajas y desventajas tienen las remesas para ambas economías.  

Para poder realizar esta investigación se parte de numerosas dudas: ¿Qué 

tan significativas y estratégicas son las remesas para México y, en particular para 

las comunidades de origen? ¿Cuál es el importe real del dinero que envían los 

mexicanos del exterior hacia sus comunidades de origen? ¿Hacia dónde se 
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canaliza este tipo de recurso? ¿Cómo impactan estas divisas en la economía 

mexicana y en las comunidades locales? ¿De que manera se puede medir ese 

impacto? ¿Qué tipo de proyectos productivos es subsidiado con migradólares? 

¿Debe regularse el mercado de este tipo de transferencia? ¿Es acaso posible? 

¿En verdad es conveniente? ¿Puede exigirse a los prestadores de servicios 

financieros que los recursos se entreguen en dólares a los destinatarios, o más 

bien debe exigirse que se aplique una paridad oficial en las operaciones? ¿En su 

caso, quién realizará las inversiones para la instalación de casas de cambio en las 

cercanías de las comunidades de origen?¿Se requeriría de un acuerdo binacional 

con las autoridades norteamericanas para incidir en los precios del servicio?  

Por supuesto, es muy difícil responder a todas estas preguntas pero se 

intentará encontrar respuestas a la mayoría y para ello los objetivos planteados 

en esta investigación son: 

Objetivos generales: 

• Destacar la importancia y desarrollo de las remesas y la migración. 

• Proporcionar un panorama internacional de la migración y las remesas. 

• Analizar el potencial económico y productivo de las remesas en México. 

• Demostrar la participación de la comunidad mexicana en los Estados 

Unidos a través de un caso práctico.  

Objetivos particulares: 

• Describir el marco conceptual de las remesas. 

• Reseñar los aspectos históricos de las remesas. 

• Enfatizar en el binomio migración-remesas. 

• Destacar el flujo migratorio y las remesas en el sistema mundial.  

• Estudiar las remesas en América Central y el Caribe. 

• Revisar el flujo de remesas y su impacto económico en México. 
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• Analizar el papel de las remesas en el sistema financiero mexicano, sus 

costos y los medios de transferencia. 

• Describir la aportación de los mexicanos en el exterior y su vinculación 

a proyectos de desarrollo local. 

• Proporcionar un panorama sobre la interdependencia México-Estados 

Unidos. 

• Subrayar el impacto económico de la migración en Estados Unidos. 

• Reseñar la experiencia de un migrante. 

La hipótesis central que se plantea en esta investigación es que la 

aportación económica de los trabajadores migrantes en Estados Unidos se ha 

convertido en impulsor de proyectos productivos y constituye una estrategia de 

desarrollo económico en México. Es decir, las remesas se han transformado en la 

variable fundamental para la estabilidad económica de México ya que 

contribuyen a la integración de los migrantes en Estados Unidos y sus familias 

en el país de origen, y favorecen el proceso de inversión en ambas naciones.  

A partir de esta premisa se pretende demostrar que estos recursos son 

una fuente de ingreso y una divisa aún más relevante de lo que se reconoce; 

que son extraordinariamente importantes, no sólo como una de las principales 

fuentes de ingreso de divisas sino como un poderoso instrumento de 

redistribución del ingreso y de equilibrio en el desarrollo regional; que el dinero 

enviado por migrantes se dirige, además del consumo familiar, a otros 

propósitos, en especial a la adquisición de activos fijos productivos; que dichas 

transferencias facilitan el ahorro y la inversión en bienes productivos, y que 

además de ser un instrumento de reducción de la pobreza, provocan efectos 

multiplicadores en las zonas rurales, y  alientan la generación de empleo al 

producir bienes y circulación monetaria. 

No obstante, para poder realizar esta investigación es necesario tener un 

modelo teórico que se aplique a este tema. De ahí que el presente trabajo se 
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base en la Teoría de los Sistemas para lograr comprender la importancia de la 

aportación económica de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y su 

vinculación a proyectos productivos en México. Lo anterior debido a que la 

relación de ambas naciones y su continua interdependencia han permitido un 

desarrollo económico para las dos partes.  

La Teoría de Sistemas (TS) es un ramo específico de la Teoría General de 

Sistemas (TGS), por ello, antes de definir lo que es la teoría de sistemas se 

abordaran algunos conceptos básicos como sistemas y análisis sistémico. Por 

Sistemas se entiende una serie integradora de las relaciones basadas en una 

hipotética serie de variables en interacción. Es un conjunto de elementos 

dinámicamente relacionados que forman una actividad para alcanzar un objetivo, 

operando sobre datos para proveer de información. El Análisis sistémico son 

técnicas que facilitan la organización de los datos, la teoría general de sistemas y 

el análisis sistémico son complementarios. Por lo tanto, la Teoría General de 

Sistemas constituye una serie integradora de conceptos, hipótesis y 

proposiciones.  

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 1) Los sistemas existen 

dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más grande; 2) Los 

sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se 

examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros 

sistemas, generalmente en los contiguos. Por ello, los sistemas abiertos se 

caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros 

sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde 

sus fuentes de energía; y 3) Las funciones de un sistema dependen de su 

estructura. 

El Sistema se convierte en un conjunto de objetos unidos por alguna 

forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre él y su 

ambiente admiten cierta arbitrariedad. Según Ludwing von Bertalanffy en su libro 

Teoría General de Sistemas, es un conjunto de unidades recíprocamente 
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relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y 

globalismo (o totalidad). De ahí que el método que trata de descubrir como esto 

se produce en el seno de la más amplia variedad de sistemas así llamada teoría 

general de sistemas. Por ende, dentro de la teoría de sistemas, el sistema esta 

constituido por elementos y entre estos elementos existen relaciones o 

interacciones. Ahora bien, estos elementos y sus relaciones forman una 

totalidad, esta totalidad manifiesta una cierta organización.  

Por lo tanto, el sistema internacional es la colectividad de los estados que 

existen en la superficie del globo, una reunión de elementos interdependientes. 

El enfoque sistemático considera la totalidad de los aspectos de una situación en 

lugar de aislarla en un sólo dato o en una secuencia de datos. Es por ello que el 

sistema es el conjunto de relaciones entre un determinado número de funciones 

ejercidas por un número determinado de actores. 

El sistema social se caracteriza por el comportamiento del modelo original 

y específico de relaciones que caracteriza al grupo, o la transformación del 

modelo original en un modelo de tipo nuevo, adaptación al medio natural y 

humano en el que se encuentra situado en el sistema: prosecución de uno o 

varios objetivos, mantenimiento de la integración social.  

Indudablemente, la teoría de sistemas descansa sobre una red de 

relaciones o de interacciones entre las diferentes funciones y entre los actores 

que la ejercen. El sistema constituido por un conjunto de relaciones que esta en 

comunicación con su entorno por el mecanismo de los inputs y de los outputs. 

Los inputs son un conjunto de peticiones y apoyos que se dirigen al sistema, 

considerado como un todo. En el interior del sistema la petición y los apoyos son 

convertidos por la reacción combinada de todos los elementos constitutivos del 

sistema, que provocan por la autoridad, una reacción global que expresa la 

manera según el cual el sistema trata de adaptarse a las incitaciones y a las 

presiones procedentes del entorno. Los outputs es la reacción global que 

constituye la respuesta del sistema que emboza al mismo tiempo un circuito de 
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reacción (feed back) que contribuye a modificar el entorno del que partirán 

nuevas peticiones y nuevos apoyos.  

En las relaciones internacionales el entorno está situado en el interior y no 

en el exterior del sistema, el cual es el conjunto de relaciones situado en un 

medio. La elección de unas relaciones para su estudio determinará su entorno y 

a la inversa. Por lo tanto, el sistema internacional será el conjunto de relaciones 

entre los principales actores que son el Estado, las organizaciones 

internacionales y las fuerzas transnacionales. El entorno estará constituido por el 

conjunto de factores (natural, económico, tecnológico, demográfico, ideológico) 

cuya combinación influye en la estructura y en el funcionamiento del sistema. 

Las relaciones entre el sistema y el entorno caminan en dos sentidos: los 

caminos que se producen en la dimensión con la estructura y en el 

funcionamiento de sistema que está en condiciones de influir, a su vez sobre los 

factores que constituyen en el entorno. De ahí que un sistema carezca de 

barreras geográficas, el sistema comprende puntos entre los que se registran 

una interacción. Entonces dentro de cada sistema existen subsistemas de 

integración. Así se puede descomponer y analizar los elementos de la actividad 

global. Por lo tanto, los sistemas atraviesan las fronteras de los estados. De ahí 

que, la interacción de los estados es uno de los múltiples sistemas de interacción 

dentro de la sociedad global.1

A consecuencia, las principales variables en los sistemas internacionales 

son la estructura y funcionamiento del sistema, los factores ambientales que 

condicionan la acción de las unidades como la operación del sistema, normas de 

transformación, normas esenciales del sistema que describen las relaciones 

generales entre los actores de un sistema, variables clarificativas de los actores 

que especifican las características estructurales, variables que capacitan al actor 

 
1 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. 3ra. Edición. Edit. McGraw-Hill. 1992. p. 
32. Cfr. LILIENFELD, Robert. Teoría general de sistema: orígenes y aplicaciones en ciencias sociales. Edit. Trillas. México. 
1984. p. 50. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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para hacer ciertas cosas bajo condiciones especificas y variables de información 

que dispone el actor. 

Así, la trasferencia de divisas de los inmigrantes relacionada a la teoría de 

sistemas se basa en las interacciones de ambas naciones produciendo un efecto 

macroeconómico significativo y un incremento en el desarrollo.  Las remesas 

contribuyen ingresos directamente a los hogares de las familias de inmigrantes 

así como a sus economías de origen. Se propicia una interacción entre los 

estados sobre todo los de la franja fronteriza. Existe un sistema de inputs y 

outputs, debido a dicho efecto macroeconómico. Las asociaciones en el exterior 

de emigrantes oriundos de un mismo pueblo son contribuyentes importantes, 

que envían recursos comunales a los pueblos de donde salieron.  Los emigrantes 

tratan de adecuarse al entorno para poder convivir en un sistema 

norteamericano.  

Existe un feed back entre gobierno y residente. En este caso los Estados 

Unidos proporcionan a los emigrantes remuneraciones económicas por la 

prestación de mano de obra al mismo tiempo que los emigrantes proporcionan al 

gobierno ganancias por consumo y pago de impuestos. Se crea un ambiente de 

convivencia y de interdependencia que no han sido disipadas por las barreras 

geográficas existentes. 

Para poder comprender cabalmente esta investigación resulta necesario 

también que se tenga un marco teórico, aunque sea mínimo, sobre las 

migraciones. Como son las teorías económicas, las teorías neoclásicas, la teoría 

de doble mercado y la aproximación histórica estructural. Mismas que para 

mayor abundamiento se explicarán a fondo en los capítulos 1 y 2 de esta 

investigación.  

Así que para cumplir los objetivos planteados y demostrar la hipótesis está 

investigación se ha dividido en cuatro capítulos. En primer lugar se desarrollará 

la importancia de las remesas y la migración. En este sentido se hablará del 
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marco conceptual de las remesas, sus antecedentes históricos y el binomio que 

existe con la migración. En el segundo capítulo se abordará un panorama 

internacional de la migración y las remesas. Aquí se hará énfasis en el flujo 

migratorio y la importancia de las remesas en el sistema mundial, 

específicamente en América Central y el Caribe.  

El tercer apartado se enfocará al potencial económico y productivo de las 

remesas en México y el papel de las remesas en el sistema financiero y la 

participación de los mexicanos y su vínculo con proyectos de desarrollo local. En 

el cuarto capítulo se destacará la participación de la comunidad México-

norteamericana en los Estados Unidos, para ello es fundamental hablar de la 

interdependencia y del impacto económico de la migración en dicho país. En este 

mismo apartado se presentará la experiencia de un migrante en la unión 

americana en su deseo de superación familiar. Finalmente se proporcionarán las 

conclusiones que derivan de la investigación, esperando que el presente trabajo 

contribuya modestamente a la mejor comprensión del este asunto y que motive 

a posteriores investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 

LAS REMESAS Y LA MIGRACIÓN: SU IMPORTANCIA Y DESARROLLO 
 
 

Hoy en día, en un mundo globalizado y con economías en transición, los 

humanos se encuentran en una lucha constante por encontrar mejores niveles 

de vida. El deseo de crecer profesionalmente y en mejorar las condiciones 

familiares los ha llevado a fijar la mirada en la migración y con ello en las 

remesas. Estas fuentes de ingreso se han internacionalizado llegando a cada 

rincón de cada casa en el planeta por muy remota que esta se encuentre.  

Por ello, a lo largo de este capítulo se hará alusión al significado de las 

remesas ya que al no tener una definición clara de sus componentes, ésta carece 

de información precisa sobre los montos que son transferidos a los distintos 

países de origen de los migrantes. De igual forma se hará mención sobre la 

migración y sus conceptos ya que tanto las remesas como la migración son 

variables inherentes de una sociedad, por lo tanto, los antecedentes en ambos 

casos servirán de apoyo para comprender el potencial que tienen en una 

economía en desarrollo.     

 
1.1 Marco conceptual de las remesas 

 

Las remesas, es simplemente dinero que envía un migrante viviendo en el 

extranjero a su familia dejada en el país del cual emigro, también llamadas 

migradólares. Su importancia, radica en el hecho de que al llegar directamente a 

los hogares familiares, se han convertido en un recurso para disminuir los niveles 

de pobreza y desigualdad, al permitir cubrir necesidades básicas como 

alimentación, salud, mejoramiento de viviendas, educación y por último, 

inversión y ahorro. 
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Según la definición otorgada por el Quinto Manual de la Balanza de Pagos, 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Texto para la Balanza de Pagos y 

Guía de Compilación para la Balanza de Pagos, las divisas que envían los 

trabajadores migrantes son, “transferencias corrientes realizadas por los 

emigrantes que trabajan en otra economía de las que se considera residentes... 

a menudo, estas transferencias tienen lugar entre personas relacionadas entre 

ellas....” Por lo tanto, “...las transacciones que realicen corresponderán 

principalmente al componente de remuneración de empleados”1.  

Por tal motivo, el Manual de la Balanza de Pagos del FMI, clasifica en la 

cuenta corriente a los ingresos derivados del trabajo de nacionales en el exterior 

con base en la determinación del país de residencia del trabajador. Para ello, 

emplea tres componentes básicos: remesas de trabajadores; remuneración a 

empleados; y transferencias de emigrantes. Por consiguiente, si la persona que 

emigró se convirtió en residente de la economía en la que trabaja, los recursos 

que envía a su país de origen se constituyen como remesas de trabajadores. Por 

el contrario, si el migrante trabaja en una economía diferente a la de su país de 

origen, pero mantiene su residencia en este último, entonces los recursos 

enviados a su país se deben clasificar en el renglón de remuneración de 

empleados por ser una compensación de la mano de obra, sueldos, salarios y 

otros beneficios generados por el individuo. En tanto a la transferencia de 

remesas, este componente se ubicara en la cuenta de capital.2

Las remesas pueden clasificarse de acuerdo a su destinatario: Remesas 

familiares, remesas colectivas, remesas personales, remesas sociales y remesas 

de mano a mano. En este caso, se describirán las dos primeras debido a la 

magnitud de los montos transferidos durante estos últimos años y al impacto 

económico que han tenido en las comunidades de migrantes.  

 
1  Banco de México. Las remesas familiares en México: medición e importancia. México. Octubre, 2005. p. 4. 
2 OROZCO, Manuel. Consideraciones conceptuales, retos empíricos y soluciones para la medición de remesas. Informe 
presentado a la reunión del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). México. Septiembre, 2005. pp. 5-7. Cfr. 
Banco de México. Op.Cit. p. 5. 
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De ahí que las remesas familiares o remesas de trabajadores se definen 

como una forma de transferencias de recursos (dinero) enviadas por personas 

residentes en el extranjero (migrantes) a sus familiares. Dichos recursos 

comprenden envíos por mexicanos viviendo permanentemente en otro país y 

aquellos de manera temporal. Por lo tanto se posicionan como una de las 

principales fuentes de ingreso para el Producto Interno Bruto (PIB).3  

Las remesas familiares además de satisfacer necesidades básicas pueden 

ser utilizadas para importar bienes de capital, proveer fondos de inversión a la 

industria y la compra de productos de consumo y servicios. No obstante, cuando 

a éste tipo de recursos se les destina a la inversión, generalmente son 

empleadas para: a) mejoramiento de las condiciones de vivienda, b) compras de 

terrenos y capital de trabajo, c) activos fijos de pequeños negocios familiares o 

pequeñas unidades agrícolas. 

Por otra parte, a las remesas colectivas se les consideran como dinero 

reunido por medio de colectas que los migrantes en el extranjero llevan a cabo a 

través de sus organizaciones, con el único fin de patrocinar alguna acción o 

proyecto en sus localidades de origen. Por lo cual, se distinguen tres destinos 

genéricos:  

a) Patrocinio de fiestas cívicas o religiosas; 

b) Obras comunitarias; y 

c) Proyectos de tipo empresarial. 

A este tipo de remesas le corresponden dos fuentes asociadas a su evolución:  

a) Inicialmente estuvieron vinculadas a las comunidades filiales, 

particularmente desde las décadas de los 1970´s y 1980´s; y 

 
3 Ibidem.  
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b) En la actualidad se asocian a un tipo de organización superior que ha 

evolucionado hasta la formación de las organizaciones sociales de los 

migrantes. 4 

Este tipo de recursos destinados a obras sociales de infraestructura o 

beneficencia colectiva, emergen como una nueva línea de investigación que en el 

contexto de políticas neoliberales se convierten en complemento o sustituto de 

las inversiones públicas. Éstas proyectan impactos positivos como se menciona a 

continuación:            

a) Cohesionan a la comunidad de origen y a la comunidad de destino, 

posibilitando la formación de una Comunidad Binacional; 

b) Convierte a la Comunidad Binacional en un nuevo actor político con 

interlocución frente al Estado; 

c) Facilita negociar fondos concurrentes para crear programas tipo 2x1 o 

3x1 como en Zacatecas, México, para financiar obras de 

infraestructura, que de otra manera no se llevarían a cabo; y 

d) Ayuda a transitar hacia propuestas de microproyectos productivos 

donde se involucre a los ahorros y habilidades de los migrantes, fondos 

concurrentes nacionales e internacionales, y a las instituciones 

académicas y organismos no gubernamentales. 5 

 

Por lo tanto, las remesas colectivas conforman un recurso de calidad, que 

está destinado a la inversión y que ostenta una representatividad comunitaria y 

con carácter participativo, características difíciles de encontrar en otro tipo de 

aportaciones. 

Para Miguel Moctezuma Longoria, en el estado de Zacatecas, a partir de 

1993, “las remesas colectivas han sido vinculadas a obras como la construcción 

 
4 Ibidem, p. 16. 
5 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. Migración, remesas y desarrollo local. Doctorado en Estudios de Desarrollo. Universidad 
Autónoma de Zacatecas. México. Octubre, 2003. p. 152. 



 5
 

  

                                                

de templos o iglesias; el apoyo a personas abandonadas, solas y de la tercera 

edad; la donación para las fiestas patronales, y la construcción de asilos... casos 

donde, los vínculos más fuertes de los migrantes se dan con los más necesitados 

y la iglesia del lugar... siendo donaciones esencialmente filantrópicas, que 

constituyen desde las remesas colectivas, el primer grado de involucramiento 

extraterritorial con la vida comunitaria. Estas acciones aún se manifiesta cuando 

los clubes de migrantes deciden y realizan obras comunitarias fuera de los 

programas gubernamentales, sin embargo, este es un rasgo distintivo que se 

asocia a otros”6. 

Ciertamente, los envíos colectivos de los migrantes cobran significados 

específicos si se les distingue por su origen y destino, todo depende de dicha 

distinción ya sea utilizada para el consumo o inversión familiar respecto de 

aquéllas canalizadas a las obras comunitarias, con participación social. En el 

último caso se trata de un fondo de ahorro y uso colectivo, con prácticas 

organizacionales y cuya utilidad pretende mejorar el diseño de las políticas 

públicas relacionadas con la migración.  

Las remesas, divisas, dinero, migradólares, como se le deseé llamar, 

expresan un conjunto de relaciones sociales y económicas entre países, donde a 

través de los años el patrón cultural se ha manifestado en tres aspectos:  

a) Reafirman permanentemente las relaciones familiares; asegurando la              

expresividad afectiva;  

b) Atienden situaciones de emergencia; y  

c) Promueven la distinción o diferenciación social en la comunidad.7 

Por consiguiente, existen cinco categorías por la cuál el flujo de remesas 

ingresa a un país: 

 
6 MOCTEZUMA LONGORIA, Miguel. La cultura y el simbolismo de la migración y las remesas, reflexiones a partir de la 
experiencia de Zacatecas. México. Febrero, 2004. p. 16. Cfr. http://www.migracionydesarrollo.org.  (Consultada el 07 de 
marzo, 2005). 
7 Ibidem, p. 12. 
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a) Las transferencias realizadas por los migrantes permanentes, es decir 

los individuos que residen en un país extranjero; 

b) Las transferencias de los migrantes temporales, las personas que 

trabajan un breve lapso en un país extranjero y mantienen su lugar de 

residencia habitual en su país de origen. En esta categoría se incluyen, 

el ingreso que efectúan los migrantes que permanecen en otro país por 

un periodo más o menos breve y el salario de los commuters o 

trabajadores fronterizos; 

c) Los envíos efectuados al país de origen por los descendientes de 

migrantes nacidos en el país extranjero, por ejemplo, las personas 

nacidas en Estados Unidos de migrantes mexicanos; 

d) El flujo de bienes y recursos financieros (bienes muebles y ahorros) 

asociados a la migración de retorno (por cambio de residencia) de 

connacionales emigrantes; y 

e) El ingreso que reciben del exterior por concepto de jubilaciones y 

pensiones, en general, los nacionales que en el pasado fueron 

migrantes permanentes o temporales en el extranjero.8 

 

Sin embargo, mucho se ha discutido acerca de sí las remesas son una 

forma de ahorro o un fondo salarial. Alejandro I. Canales, Director del Centro de 

Estudios de Población y Profesor-Investigador del Departamento de Estudios 

Regionales de la Universidad de Guadalajara, sostiene que “si bien las remesas 

forman parte de un tipo de transferencias internacionales que contablemente 

pueden asumir la forma de un ahorro externo, no significa que sea una forma de 

ahorro propiamente tal. Por el contrario, las remesas son la forma en que los 

migrantes transfieren parte de su salario a sus familiares en México. Esto nos 

lleva a conceptualizarlas como un fondo salarial que suele destinarse a los 

mismos usos y gastos que cualquier otro salario. Ante esto, sus efectos 

 
8 AVILA, José Luis, et. al. Remesas, monto y distribución regional en México. Consejo Nacional de Población. México. 2002. 
p. s/n. 
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multiplicadores no son estructuralmente diferentes a los de cualquier otra 

remuneración del trabajo” 9. 

Por su parte, Jesús Arroyo, Profesor-Investigador del Departamento de 

Estudios Regionales-Ineser, Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas de la Universidad de Guadalajara, menciona que “las remesas 

pasan a ser parte de ingresos externos autónomos y sin contrapartida nacional, 

tienen efectos económicos multiplicadores en el PIB nacional y de las regiones, 

similares a los de la Inversión Extranjera Directa (IED). Hay estimaciones de este 

multiplicador de alrededor de tres, entendiéndose que si entran 10 mil millones 

de dólares por remesas al país, el PIB aumentaría en 30 mil millones de 

dólares”10.  

Por ende, Alejandro I. Canales, menciona que las remesas promueven el 

desarrollo regional en tres formas complementarias:  

a) La inversión productiva. Constituyen una importante fuente de 

financiamiento de inversiones productivas, especialmente en el ámbito 

rural. Suministran los fondos necesarios para desarrollar industrias 

dinámicas insertas en los circuitos económicos regionales. Permiten 

capitalizar un porcentaje apreciable de empresas, más del 20 por ciento 

de las empresas de diversas comunidades de alta emigración del 

occidente de México; 

b) Efectos multiplicadores de las remesas. Al igual que las inversiones 

productivas, impulsan la economía nacional al incrementar la demanda 

de bienes y servicios producidos en México a través de los gastos de 

consumo financiados con remesas. En 1990, el efecto multiplicador de 

las remesas en las economías regionales correspondían al 2.9 (esto es, 

por cada dólar adicional que ingresaba como remesa el producto 

 
9 CANALES CERÓN, Alejandro I. El papel económico y productivo de las remesas en México, una visión critica. 
Universidad de Guadalajara. México. Octubre, 2005. p. 6. 
10 ARROYO ALEJANDRE, Jesús. “Efectos económicos de la migración de mexicanos a los Estados Unidos”. Congreso 
internacional. Migración y desarrollo. México. Diciembre, 2004. p. 4. 
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interno bruto se incrementaba en 2.9 dólares). Por lo tanto, de los 2.2 

mil millones de dólares que ingresaron a México se generaron 6.5 mil 

millones de dólares adicionales en actividad económica; 

c) Remesas y desigualdad social. Las remesas constituyen un mecanismo 

ideal para reducir las desigualdades sociales y económicas al 

canalizarse directamente a quienes las necesitan sin pasar por filtros 

caciquiles o burocráticos que pudieran desviar parte de los recursos. 

Cuando son pocas las familias que se han incorporado al flujo 

migratorio, el efecto puede ser un incremento de las desigualdades en 

la comunidad pero a medida que la emigración se extiende dentro de la 

comunidad la desigualdad suele reducirse ya que son más las familias y 

hogares que se insertan en el circuito de envío y recepción de 

remesas.11 

 

Evidentemente, las remesas permiten al Estado un ahorro de recursos 

destinados a ciertos usos, por ejemplo, dotar de infraestructura social y 

económica en barrios urbanos. Sin embargo, estos ingresos son privados no 

públicos, por lo tanto representan un factor de desarrollo pero no la 

responsabilidad de los migrantes de solucionar problemas de orden público de 

sus comunidades de origen. Por ejemplo los estados de Zacatecas, Puebla, 

Oaxaca, donde los migrantes destinan grandes montos de remesas para la 

construcción de escuelas, centros de salud, electrificación, equipamiento de agua 

potable, carreteras, etc. Toda esta dotación de infraestructura le corresponde al 

gobierno, sin embargo, varias comunidades son desatendidas de ahí que sean 

los mismos migrantes originarios de estas localidades quienes asumen la tarea.  

 

 

 
11 CANALES CERÓN, Alejandro I. Op.Cit. p. 4.  
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1.2  Antecedentes históricos de las remesas 
 

La importancia de hablar acerca de los antecedentes de las remesas y la 

migración así como de sus conceptos, sirven como base para analizar el 

desarrollo y los efectos positivos y negativos dentro del sector económico, 

político, social y cultural. Teniendo en mente que desde que existe la 

humanidad, las migraciones y las remesas han sido parte del desarrollo cotidiano 

de las personas.  

En sus inicios, el registro de remesas familiares en la balanza de pagos del 

país, antes de 1989, sólo aparecía como dinero captado vía giros postales y 

telegráficos. A partir de ese año sé amplió el radio de captación de remesas y se 

empezaron a considerar, los fondos transferidos vía money orders (documentos 

comprados en diferentes tipos de instituciones financieras y no financieras) en 

los Estados Unidos. Posteriormente el envío se realizaba por correo (ordinario o 

certificado) y cheques personales, transferencias bancarias (envíos realizados por 

medios electrónicos, que han venido ganando participación en el mercado, 

principalmente por la rapidez de los envíos y a los pocos requisitos necesarios 

para hacer uso del servicio) y casas de cambio.12  

Sin embargo, fue hasta el mes de agosto de 1990, que se llevó a cabo la 

primera Encuesta Mensual de Remesas Familiares, complementada por el Censo 

de Remesas Familiares, para estimar las diferentes formas de pago. 

Para 1993, la metodología en la estimación de este tipo de recursos 

utilizada por el Banco de México, comenzó a presentar problemas ya que las 

casas de cambio redujeron considerablemente la captación de las mismas. A 

efecto, sé amplio la participación de muchas otras instituciones bancarias y 

 
12 LOZANO ASCENCIO, Fernando. Tendencias recientes de las remesas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 
México, 2005. p. 6. Cfr. CARRILES, Jorge R, et. al.  Las remesas familiares provenientes de otros países. Banco de México. 
México. 1991. p. s/n. 
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comerciales en la compra de remesas y se incrementó el envío de dinero vía 

transferencias electrónicas, las transferencias en efectivo y en especie.13

A partir de 1994, el Banco de México incorporó en la balanza de pagos el 

monto de las transferencias electrónicas y una estimación de las “transferencias 

de bolsillo” (monto de divisas que los emigrantes retornan a su país de origen en 

efectivo, sin ningún tipo de registro) tanto de efectivo como en especie.  

Es necesario mencionar que la mayoría de la información sobre las 

transferencias electrónicas es reportada directamente al Banco de México por las 

compañías dedicadas a esta actividad. En cuanto a las remesas en efectivo y en 

especie proviene de una sección especial que se añadió a la Encuesta de 

Turismo, establecida por el Banco de México en ese mismo año.  

Con la incorporación de estos dos últimos rubros, la estimación del monto 

de remesas casi se duplicó.  El 39.7% de tales recursos se efectuaron por money 

orders; el 27.1%, vía transferencias electrónicas, el 24.4% vía giros telegráficos; 

el 8.1% lo constituyen las remesas en efectivo y en especie; y, el 0.7% 

corresponde al envío de cheques personales.14   

En el cuadro 1 se puede observar los incrementos y montos totales en el 

periodo que comprende de 1990 y 1995 sobre remesas familiares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 LOZANO ASCENCIO, Fernando. Discurso oficial, remesas y desarrollo en México. México. Octubre, 2003. p.3. Cfr. 
http://www.migracionydesarrollo.org. 
14 LOZANO ASCENCIO, Fernando. “Las remesas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos: estimaciones para 1995”. En 
Migration between Mexico and the United States. Binational Study. Mexican Ministry of Foreign Affairs y U.S. Commission 
on Immigration Reform. México. pp. 1189-1214. 
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Cuadro 1 
Estimación del monto total de remesas transferidas según el Banco de 

México, 1995. 
 

Año base de la estimación  Remesas totales (millones de dólares) 
1990 2,493.6 
1991 2,658.0 
1992 3,070.1 
1993 3,333.2 
1994 3,694.3 
1995 3,672.7 

     
   Fuente: LOZANO ASCENCIO, Fernando. “Migración internacional y remesas: cambios en el quinquenio 1990–1995”.  
   Coloquio internacional sobre migración mexicana a Estados Unidos. Guanajuato, México. Diciembre, 1996.  p. 22. 

 

Por consiguiente, en 1996, el Banco de México reportó que se recibieron 

alrededor de 4,224 millones de dólares en remesas y en 1997 este monto 

alcanzó los 4,865 millones de dólares. Para 1998 los emigrantes residentes en 

otros países realizaron transferencias electrónicas y enviaron cheques por un 

total de 5,600 millones de dólares.15  

Esta fuente de ingresos fue equivalente al 50% del total de la producción 

agrícola, al 55% de las exportaciones netas de las maquiladoras, al 70% del 

valor de las exportaciones del petróleo y al 5% del total de las exportaciones. 

Las remesas aumentaron su magnitud en 1999 al contabilizar 5,910 millones de 

dólares y en el año 2000 las remesas sumaron 6,000 millones de dólares.16

Por lo anterior, entre 1989 al año 2000 el flujo de remesas familiares hacia 

México se incrementó en un 373.80%17 y de 1995 al año 2004 creció en un 

338.80% debido al incremento de mexicanos en el exterior, así como la 

incorporación del servicio de transferencias como medio de envío, como se 

puede ver en la gráfica 1.    

 

                                                 
15 TUIRÁN, Rodolfo y CASTRO, Jorge. “Las remesas enviadas a México por trabajadores migrantes en Estados Unidos”. 
Revista. Comercio Exterior.  México. Mayo, 2000. Cfr. Banco de México. Balanza de pagos, cuenta corriente, enero-diciembre 
2003. México. 2004. p. s/n. 
16  Ibidem. 
17  Banco de México. Informe anual  2000.  México. 2000. p. 11. 
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Gráfica 1  
Remesas hacia México (millones de dólares). 
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Fuente: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). “Migración, 
remesas y desarrollo”. Seminario. Migración, remesas y desarrollo. Instituto 
Nacional de Migración.  México, Distrito Federal. 17-18 de noviembre, 2004. p. s/n. 

 

Por lo tanto, las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos, han 

jugado el papel de amortiguador social ante la crisis económica mexicana de los 

últimos años. El efecto macroeconómico que presentan es visible tanto en países 

receptores de migrantes como en sus comunidades de origen. Un claro ejemplo 

se presenta en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, 

donde los montos enviados han superado la participación federal y adquirieron 

suma importancia debido a los efectos multiplicadores que redundaron 

positivamente en el crecimiento y desarrollo económico de dichas localidades.18

Asimismo, las asociaciones de migrantes han llegado a jugar un papel 

importante al destinar los recursos recolectados para mejora de carreteras, 

sistemas de suministro de agua y alcantarillado, puestos de salud, escuelas y 

demás infraestructura comunitaria, estas asociaciones con frecuencia comienzan 

con pocos recursos pero tienen el potencial de crecer considerablemente (punto 

que se explicara a fondo en el capitulo 3).  

                                                 
18 Cfr. Instituto Nacional de Migración. “Contribuciones de los emigrantes mexicanos al desarrollo económico de México”. 
Seminario. Migración, remesas y desarrollo. México, Distrito Federal. 17-18 de noviembre, 2004. p. 1. 
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En el caso de América Latina, una parte considerable del flujo de remesas 

ha sido utilizada para reconstruir los países, luego de años de guerra civil y, más 

recientemente, después de huracanes y terremotos. Estos recursos, han llegado 

a ser esenciales para la reconstrucción que ha figurado en forma prominente en 

el programa de la política exterior y en el Plan Nacional de Desarrollo de cada 

país.19  

No obstante, la recepción de remesas conlleva a abordar efectos positivos 

y negativos. Tal es el caso de la dependencia de las remesas, es decir, la 

inacción y la actitud dependientes de los familiares. En este sentido de 

subsistencia, los integrantes de la familia comienzan a depender directamente y 

de forma regular de los migrantes, mismos que llegan a asumir 

responsabilidades crecientes y desproporcionadas. Por lo tanto, la remesa 

obligada y continúa desalienta sin duda, la iniciativa emprendedora de quienes 

permanecen en las comunidades de origen. 

Asimismo, la sustitución de las artesanías tradicionales por artículos 

manufacturados en serie se ha convertido en una preocupación nacional. Las 

familias receptoras de remesas al aumentar sus ingresos deciden adquirir nuevos 

bienes de consumo, modernos y de importación, dejando de lado el trabajo 

hecho por nuestras comunidades indígenas. Un trabajo demeritado en valor, no 

obstante sigue siendo la principal fuente de trabajo y vía de ingreso económico 

de dichas comunidades. 

Por otro lado, la desigualdad socioeconómica pasa a ser, en muchas 

comunidades, de efecto positivo a efecto negativo. Las familias de emigrantes 

comienzan a obtener mayores ingresos que las demás familias, mejores niveles 

de vida, mejor grado de educación, mejores viviendas, creación de pequeños 

negocios, etc. Incentivando a las demás familias a emigrar y lograr, de igual 

forma, un desarrollo sustentable.  
 

19 SERRANO, Pablo, MARTÍNEZ, Jorge P. “La experiencia de la CEPAL en el campo de las remesas en Centroamérica y 
México”. Taller internacional. Migración, desarrollo regional y potencial productivo de las remesas. Guadalajara, Jalisco. 
14-15 de febrero, 2002. pp. 2-3. 
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Por consiguiente, mientras haya un país importador de mano de obra 

barata y un país exportador de dicho servicio, la migración y las remesas serán 

variables inseparables con ciclos interminables, mismos que no tiene solución en 

un muro divisor y en organizaciones antiinmigrantes. Por tal motivo en el 

siguiente subcapítulo se abordará el tema de la migración, sus causas y efectos, 

con el fin de encontrar los motivos principales que conlleva a los movimientos de 

personas al exterior de sus países.     

 

1.3  El binomio migración-remesas 

 

En un mundo creciente de interacción e interdependencia, la migración al 

igual que las remesas, han pasado a formar parte de los medios idóneos para 

equilibrar una economía en crisis, ya sea por sus efectos económicos o por su 

crecimiento poblacional y con ello el incremento en la productividad. Sin 

embargo, para poder comprender la relación inseparable de las mismas, es 

conveniente definir en primer lugar, a la migración y sus conceptos básicos.  

Migración proviene del latín Migratío-ónis, que significa “la acción y efecto 

de pasar de un país a otro para establecerse en él”.20 Asimismo, el Diccionario 

de la Enciclopedia Salvat la define como “cambios de residencia de grupos 

humanos, con carácter permanente o semipermanente, motivados por razones 

económicas, sociales, políticas... a grandes rasgos se distinguen tres tipos de 

migración: 1) definitiva; 2) temporal e 3) interior”21. 

Por consiguiente, los movimientos migratorios se clasifican en inmigración 

y emigración. Inmigración que se refiere al desplazamiento de personas y 

entrada a un país extranjero por razones económicas, políticas, desigualdad, 

 
20 ESQUIVEL LEYVA, Manuel de Jesús. La migración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos 1848-1994. 
Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Derecho y Ciencia Política de Los Mochis. Sinaloa, México. 1999. p. 21. Cit. 
Real academia española, diccionario de la lengua española. Madrid, España. 1970. p. 876.  
21 Ibidem, cit. Enciclopedia Salvat. Tomo 8 LISC-MUNT. Salvat Mexicana de Ediciones, S.A. de C.V. El Marqués. Querétaro, 
México. 1984. p. 2231. 
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etc., a la que se enfrentan en su país de origen y en la mayoría por una 

búsqueda de mejor calidad de vida y estatus económico. Por lo tanto, un 

inmigrante pasa a ser aquel extranjero que se interna legalmente al país con el 

propósito de radicar en él, en tanto adquiera la calidad de inmigrado.22  

La ley de Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos contempla tres 

tipos de extranjeros: inmigrantes, no inmigrantes y extranjeros ilegales o 

indocumentados. Inmigrantes son aquellos extranjeros legalmente admitidos en 

el país, donde pueden residir permanentemente. Tienen los mismos derechos 

que los ciudadanos norteamericanos, excepto que no pueden votar ni tener 

puestos de elección. No inmigrantes, constituida por los extranjeros con 

autorización para entrar temporalmente a Estados Unidos pueden ser turistas, 

visitantes de negocios, estudiantes, representantes internacionales, etc. 

Indocumentados, son las personas que se internan al país sin permiso y sin 

documentos.23  

Emigración se refiere al desplazamiento de las personas y salida de su país 

nacional por razones políticas, economías, desempleo, desigualdad y en busca de 

una mayor y mejor calidad de vida. A estas personas también se les conoce 

como migrantes. Existen diferentes formas para clasificar a un migrante; Una de 

ellas es en relación con su destino, es decir si permanecen en su estado de 

origen y sólo cambian de residencia hacia otro municipio (migración entre 

municipios), se cambian a otro estado dentro de México (migración entre 

estados) o se van al extranjero, principalmente a Estados Unidos (migración 

internacional).24  

Los migrantes transitorios figuran como otra forma de clasificación, entre 

los cuales figuran los jornaleros agrícolas que emigran estacionalmente en busca 

de trabajo, y los migrantes permanentes que radican en áreas urbanas o en el 

 
22 Ley General de Población. Articulo 44. p. 9. Cfr. http://www.banxico.org.mx. (Consultada el 10 de septiembre, 2006). 
23  http://www.usembassy-mexico.gov. (Consultada el 01septiembre, 2006). 
24 Cfr. Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Migraciones en el mundo en 2003-gestión de la migración- 
movimientos de personas, desafíos y respuestas. Ginebra. 2004. p. s/n. 

http://www.banxico.org.mx/
http://www.usembassy-mexico.gov/


 16
 

  

                                                

extranjero. Incluso existe una tercera posibilidad constituida por la emigración de 

un hogar completo versus la emigración de uno de sus miembros. Los casos más 

comunes de emigración se presentan en la parte sur de México hacia el norte y 

los Estados Unidos.25

La migración es un fenómeno que existe desde el comienzo de la 

humanidad, ha sido vehículo de transmisión de ideas, costumbres, intercambio 

tecnológico, artístico y culinario, etc. Históricamente, las migraciones fluían de 

los países del norte o más industrializados hacia los países del sur o menos 

industrializados. Actualmente surge un proceso inverso: las personas se 

desplazan de países menos industrializados, a más industrializados, de países 

con índices mínimos de producción, altas tasas de natalidad, elevados índices de 

desempleo y graves problemas de pobreza a países con altos niveles de Producto 

Interno Bruto, menores tasas de natalidad, niveles aceptables de empleo, y con 

mejores niveles de vida.  

A consecuencia, los gobiernos han reconfigurado su forma de ver los 

niveles de inmigración y emigración, tanto en aspectos económicos, como 

sociales, políticos y demográficos. Ante esta expectativa, los países en el mundo 

comenzaron a emplear políticas dirigidas a bajar sus tasas de inmigración, y 

aunque son los países desarrollados los que más desean disminuir estos índices, 

los países en desarrollo también se están moviendo en la dirección de restringir 

sus políticas de entrada de migrantes.  

En cuestiones de emigración, tres cuartas partes de los países, tanto 

desarrollados, como en desarrollo, ven satisfactoriamente su nivel de emigración. 

Tan sólo uno de cada cinco países tiene políticas para disminuir sus niveles de 

salida de nacionales. Por ende, al mantenerse constante el incremento del flujo 

migratorio, el aumento en el número de emisores de remesas continuará, siendo 

para los países en vías de desarrollo un financiamiento externo satisfactorio. Por 

 
25  Ibidem. 
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ello, el impacto social y económico se mantiene en una curva creciente llamando 

la atención nacional e internacional.  

Los historiadores y los sociólogos fueron los primeros en estudiar el 

fenómeno migratorio, sin embargo son las teorías económicas las que hasta hoy 

tienen más peso en el mundo académico. Estos enfoques tratan de explicar las 

causas de las migraciones y los efectos que éstas tienen sobre la sociedad del 

país receptor mediante factores exclusivamente económicos. Utilizan modelos 

económicos que intentan predecir las tendencias migratorias mediante variables 

como el costo de la migración, el nivel de salarios en el país de origen y de 

destino, la capacidad de los trabajadores, etc. 

De ahí que, la perspectiva económica neoclásica tiene sus antecedentes en 

la primera teoría sistemática sobre la migración. Esta teoría general enfatiza las 

tendencias de la gente a trasladarse de áreas densamente pobladas a 

escasamente pobladas; o bien de bajos a altos ingresos; o vinculan las 

migraciones con las fluctuaciones en el ciclo de los negocios. Estas 

aproximaciones se conocen como las teorías de rechazo-atracción (push-pull), 

porque perciben las causas de la migración como una combinación de “factores 

de rechazo” que impelen a la gente a dejar sus áreas de origen, con factores de 

atracción que la atraen a ciertos países receptores. Los factores de rechazo 

incluyen: crecimiento demográfico, bajos niveles de vida, falta de oportunidades 

económicas y represión política; mientras los “factores de atracción” son como la 

demanda de mano de obra, la disponibilidad de tierras, buenas oportunidades 

económicas y libertades políticas.26

Este modelo se basa, sobre todo, en la economía neoclásica, aunque 

también ha recibido la influencia de la sociología, la demografía social y otras 

disciplinas. Es individualista e histórico. Enfatiza la decisión individual de migrar, 

basada en una comparación racional de los costos y beneficios relativos de 

 
26 HERRERA CARASSOU, Roberto. La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones. Edit. Siglo XXI. México, 2006. 
p. 36. 
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permanecer en el área de origen o trasladarse a otros destinos alternativos. Los 

factores limitantes, como restricciones gubernamentales en la emigración e 

inmigración se tratan más que nada como distorsiones del mercado racional, las 

cuales deberían retirarse. Su concepto central es el de capital humano: la gente 

decide invertir en la migración de la misma forma que podría invertir en 

educación o en entrenamiento vocacional, porque aumenta su capital humano y 

trae ganancias potenciales en el ingreso futuro. La gente migrará si la tasa de 

beneficio esperada por salarios más altos en el país destino es mayor que los 

costos originados por la migración. 

Asimismo, la teoría neoclásica supone que los individuos maximizan la 

utilidad: los individuos buscan el país de residencia que maximice su bienestar. 

La búsqueda se restringe por los recursos financieros individuales, por las reglas 

de inmigración impuestas por los países anfitriones en competencia y por las 

reglas de emigración de los países de salida. En el mercado de inmigración se 

intercambian diversas piezas de información y se comparan las diferentes 

opciones.27  

En cierto sentido, los países anfitriones en competencia hacen ofertas de 

migración a partir de las cuales los individuos comparan y escogen. La 

información recopilada en el mercado lleva a muchos individuos a concluir que es 

rentable permanecer en su terruño. Inversamente, otros individuos concluyen 

que les irá mejor en algún otro país. El mercado de inmigración distribuye a 

estos individuos de manera no aleatoria en los países receptores.  

Esta aproximación lleva a una categorización clara y empíricamente 

comprobable de los tipos de flujos inmigrantes que se dan en un mundo en el 

cual los individuos buscan el mejor país. Con base en lo anterior, la mera 

existencia de disparidades económicas entre diversas áreas debería ser suficiente 

para generar flujos migrantes. En el largo plazo, estos flujos habrían de ayudar 

 
27 Ibidem, p. 37.  
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para que se equipararan los salarios y las condiciones en las regiones 

subdesarrolladas y desarrolladas, lo que llevaría al equilibrio económico.  

Otros estudios hacen dudar del valor de la economía neoclásica. 

Raramente la gente más pobre de los países menos desarrollados se traslada a 

los países más ricos; con mayor frecuencia los migrantes son personas de 

estatus social intermedio que proviene de áreas que atraviesan cambios 

económicos sociales. De manera similar, el modelo de rechazo-atracción predice 

traslados de áreas densamente pobladas a regiones escasamente pobladas.  

Las teorías neoclásicas de la migración se han criticado tanto por 

simplistas como por ser incapaces de explicar los movimientos existentes o de 

predecir los futuros. Parece absurdo tratar a los migrantes como participantes 

individuales en el mercado, que disponen de toda la información acerca de sus 

opciones y de la libertad para hacer decisiones racionales. Los historiadores, 

antropólogos, sociólogos y geógrafos han mostrado que el comportamiento de 

los migrantes se ve fuertemente influido por las experiencias históricas al igual 

que por las dinámicas familiar y comunitaria.28

Asimismo los migrantes disponen de información limitada y con frecuencia 

contradictoria y están sujetos a una gama de limitaciones en especial la falta de 

poder frente a los patrones y los gobiernos. Los emigrantes compensan por 

medio del desarrollo del capital cultural, conocimiento colectivo de su situación y 

estrategias para lidiar con ella, y del capital social, las redes sociales que 

organizan los procesos de migración y de formación de comunidades. 

Parece por lo tanto, introducir una gama más amplia de factores en la 

investigación económica. Un intento de ello es la teoría del doble mercado 

laboral, que muestra la importancia de los factores institucionales, al igual que 

de raza y el genero para segmentar el mercado de trabajo. La aproximación de 

 
28 Ibidem, p. 38. 
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la nueva economía de la migración laboral surgió en los años de 1980, 

argumentaba que los mercados rara vez funcionan en la forma ideal que 

sugerían los neoclasicistas. La migración necesita explicarse no sólo por las 

diferencias de ingresos en los dos países, sino también por factores como la 

oportunidad de un empleo seguro, la disponibilidad de capital para la inversión y 

la necesidad de manejar el riesgo por largos periodos; el papel de las remesas 

en la migración no se puede entender con estudiar nada más el comportamiento 

de los migrantes, es necesario examinar los efectos de las remesas a largo plazo, 

en la inversión, el trabajo y las relaciones  sociales de la comunidad. 

La razón más común para permitir la entrada es la necesidad de 

trabajadores pero las consideraciones demográficas o humanitarias pueden ser 

también importantes. La inmigración como parte de la construcción de la nación 

ha desempeñado un rol importante en los países como Estados Unidos. 

Determinantes de peso en los movimientos contemporáneos de población. 

De ahí la idea de que los migrantes individuales toman decisiones libres, 

que no sólo maximizan su bienestar sino también llevan a un equilibrio en el 

mercado, ésta tan alejada de la realidad histórica que tiene poco valor 

explicativo. Parece mejor analizar a la migración como un movimiento de 

trabajadores impulsado por la dinámica de la economía capitalista transnacional, 

la que en forma simultánea determina tanto la atracción como la expulsión. Esto 

implica que las migraciones son fenómenos colectivos que deberían examinarse 

como subsistemas de un sistema económico y político cada vez más global.  

Por ello, la migración internacional se ha convertido en actor clave dentro 

de la dinámica demográfica mundial, en específico, el crecimiento de la población 

de ciertas regiones ocasionando diversas tendencias migratorias en el ámbito 

mundial. En este aspecto, se señalan cambios importantes como:  

a) Globalización de la migración. Existe un mayor número de países que 

participan en la migración internacional; 
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b) Aceleración de la Migración. Crecimiento en el volumen de migrantes en 

varias regiones del mundo lo que provoca la aplicación de políticas 

migratorias; 

c) Diferenciación de la migración. Países  de destino con diferentes tipos de 

migración: migración laboral temporal, migración definitiva, refugiados 

políticos, migración transnacional; 

d) Feminización de la migración. Las mujeres juegan un  papel creciente en 

los circuitos migratorios; y 

e)  Politización de la migración. Muchas de las políticas internas, bilaterales y 

regionales son crecientemente afectadas por la migración internacional.29 

 

Otra forma de explicar el crecimiento de la migración internacional es a 

través de la mundialización e integración de bloques económicos al convertirse 

en incentivos para los migrantes. En la mayoría de estos casos, son las empresas 

y las sociedades multinacionales las que ejercen presión a fin de tener acceso a 

un mercado laboral mundial reclutando su personal, con mano de obra calificada 

y no calificada. Además, cuando estos bloques se integran, los países tienen por 

defecto mejores economías con trabajos bien remunerados, con un mercado 

atractivo para los migrantes al obtener mayores ingresos y por defecto se 

incrementa el envío de remesas.  

Por lo tanto, las principales causas de la migración internacional y cuyos 

factores económicos y sociales son decisivos se simplifican en lo siguiente: 

a) Desempleo. La entrada de empresas transnacionales que han sustituido 

y absorbido los pequeños negocios familiares y las crisis económicas 

como en América Latina y el Caribe han producido niveles de 

desempleo alarmantes. A su vez, el uso de la tecnología en las 

empresas ha provocado el desplazamiento de la mano de obra o fuerza 

 
29 LOZANO ASCENCIO, Fernando. “Experiencias internacionales en el envío y uso de remesas”. En Rodolfo Tuirán (coord.). 
Migración México-Estados Unidos: opciones de política. Consejo Nacional de Población. México. Noviembre, 2000. p. 148. 
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de trabajo en algunos sectores manufactureros. Todo esto ha 

provocado migraciones masivas tanto a los Estados Unidos como a 

Europa y Asia; 

b)  Subempleo y salarios bajos. Este rubro se ha incrementado debido a la 

falta de empleos, sobre todo, en México y en América Central, dándose 

el caso de subempleo relacionado con la venta ambulante, cuidadores 

de coches, actividades artesanales, etc., actividades que no 

proporcionan ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas 

de subsistencia; 

c)  Pobreza y marginación. El fenómeno que existe es que las personas 

para trasladarse de su lugar de origen a otro país, necesitan tener 

dinero debido a los costos, por lo tanto, estas personas para poder 

emprender el viaje primero se dotan de recursos e incluso tienen que 

vender su patrimonio familiar y/o adquirir deudas enormes; 

d) Tradición.  En este caso al ser la migración una actividad que data de 

décadas atrás se ha convertido en una forma de vida, los jóvenes 

siguen los mismos pasos que sus padres, el jefe de su familia o 

comunidad y deciden migrar al extranjero; 

e) Reunificación familiar. Otro de los motivos es la necesidad de 

reencontrarse con sus familiares en el extranjero, muchas de las 

personas que emigran tienen familiares, por ejemplo, en Estados 

Unidos y son los mismos emigrantes los que deciden mandar traer al 

resto de la familia; 

f) Catástrofes naturales, empleos mal remunerados y condiciones de 

trabajo deplorables, los empleos disponibles en otros países y la falta 

de alternativas de vida. Forman parte de los factores decisivos para 

emigrar al extranjero. 30 

 

 
30  Cfr. FERNÁNDEZ CASTILLA, Rogelio. Migración y remesas en el contexto de la globalización. 46va Reunión de la Junta 
de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Inter-Americana de Inversiones. Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. Okinawa, Japón. 6 de abril, 2005. p. s/n. 
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En la mayoría de las entidades federativas que conforman el territorio 

mexicano, los migrantes buscan mejores ingresos, lo que provoca enormes 

cambios en la población y en las oportunidades de empleo.  

Por ejemplo, los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca cuentan con flujos 

migratorios netos, permanentes y transitorios, principalmente hacia Estados 

Unidos. Dichos estados basan su emigración en jornaleros agrícolas en forma 

transitoria constituidos a menudo por pobres y sin acceso a servicios básicos. 

Con frecuencia son acompañados por sus hijos, que trabajan y no asisten a la 

escuela. Ante tal situación, la Secretaría de Desarrollo Social estableció el 

Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONAJ) con el fin de ayudar a éstas 

personas, sin embargo, no hay mucha certeza respecto de su verdadero 

aporte.31

Sin embargo, la migración interna de zonas rurales hacia las zonas 

urbanas es cada vez mayor, sobre todo, para emplear la fuerza laboral de 

inmigrantes extranjeros en la producción frutícola y hortícola. En los Estados 

Unidos, por ejemplo, la Encuesta Nacional Sobre Trabajadores Agrícolas (NAWS- 

National Agricultural Worker Survey) estableció que en 1996, un 69% 

aproximadamente de los trabajadores del servicio agrícola temporal, habían 

nacido en el extranjero. En tanto que en California (el mayor productor agrícola 

del país), el porcentaje se elevó a más del 90%. En su mayoría (65%) de los 

trabajadores agrícolas migrantes en los Estados Unidos provenían de hogares 

rurales de México.32  

A consecuencia, se llevaron a cabo varias encuestas en los distintos 

estados con altos niveles de migración enfocados a determinar la tendencia de 

las mismas en años próximos. Por su parte, las simulaciones hechas por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indican que los 

 
31  http://sedesol.sedesol.gob.mx/ofsec/99jul.htm. (Consultada el 15 de mayo, 2005). 
32 PASSEL, Jeffrey S. Current Population Surveys 2004: Mexican Immigrants in the United States. Urban Institute. 
Immigration Studies Program. United States of America. 2004. p. s/n. 

http://sedesol.sedesol.gob.mx/ofsec/99jul.htm
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flujos de salida netos de migrantes permanentes mantendrán su elevado nivel 

durante los próximos 15 años. 33  

La migración, sobretodo, a los Estados Unidos y el resto del mundo tiene 

efectos económicos directos sobre las familias a través de las remesas enviadas.  

Por consiguiente, si se considera al trabajo como producto de exportación, 

dichas remesas representan parte del pago por la exportación de servicios 

laborales que retorna al país de origen. En este aspecto, es difícil estimar los 

flujos internacionales de estos recursos, ya que las transferencias no 

necesariamente se hacen a través del sistema bancario, muchos migrantes 

utilizan los medios informales como el correo, o el hacer llegar el dinero de mano 

a mano. 

Los emigrantes juegan a menudo el papel de intermediarios financieros 

para sus hogares de origen. Si una familia desea invertir en nueva tecnología o 

desea emprender una actividad comercial, pero no cuenta con los medios 

económicos necesarios (dinero y/o línea de crédito), las remesas pasan a ser 

parte fundamental para obtener un capital. Ésta nueva economía de migración 

laboral se mantiene aliada al desarrollo como invariables en el tiempo o de un 

lugar a otro, todo depende del entorno en que surjan los efectos negativos y 

positivos. La magnitud del efecto positivo esta sujeta a la rentabilidad de las 

inversiones en las nuevas actividades productivas (las ganancias de la inversión, 

tienen que ser altas) que, a su vez, se vinculan con otros factores locales. Por 

consecuencia, el dinero a invertir es condicionado al salario del migrante, el 

dinero disponible para gastar, para enviar a su familia, ahorrar y cuando este 

dinero le permite vivir bien y cubrir las necesidades básicas de toda su familia, se 

tomaran las decisiones. 

Efectivamente, los cambios en los patrones de producción y gastos de los 

hogares de origen de los emigrantes transmiten un impacto positivo a otros 

 
33  Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI). “Porcentaje de la población emigrante a los Estados 
Unidos de América por entidad federativa”. XII censo general de población y vivienda, 2000. México. 2000. p. s/n. 
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hogares dentro y fuera de la economía rural. Los hogares se encuentran 

estrechamente incorporados a los mercados locales de productos y de factores, 

proporcionando insumos a la producción local y demandando bienes no 

transables de producción local. En este caso, los cambios en la migración y en 

las remesas pueden afectar los precios, la producción y los ingresos locales, aún 

para los hogares a los cuales no pertenecen los migrantes. Como resultado, gran 

parte y quizás la mayoría de los efectos de la migración y de las remesas afecta 

a hogares que no tienen una participación directa en la migración. 

Es en este sentido, cuando la migración puede a corto plazo entrar en 

competencia con la producción local y los escasos recursos, atrayendo efectos 

negativos como la pérdida de la mano de obra. Las remesas pasan a ser 

sustitutas de compensación y contribuyen al aumento de la producción local y de 

los ingresos. No obstante, los hogares rurales pobres están dispuestos a 

sacrificar temporalmente la producción con el fin de obtener capital que les 

permitan invertir en nuevas tecnologías o actividades productivas. Si las remesas 

esperadas del migrante superan el ingreso que aportaría trabajando en las 

actividades agrícolas, simplemente, sacrifican la producción en forma 

permanente.  

De acuerdo con Díaz de Cossio, en México, el fenómeno de la migración 

hacia el exterior se inició con un alcance masivo desde hace más de un siglo y 

cada vez incide con mayor alcance en la realidad económica, social, cultural y 

política de los diversos estados, municipios, ciudades y comunidades del país. 

Continua en su mención que  “es precisamente la cuestión cultural, lo que todos 

los mexicanos en Estados Unidos tienen en común, su origen, sus raíces y una 

buena parte de su identidad cultural. La raíz cultural se manifiesta fuertemente 

ya que la mayoría hablan por lo menos algo de español, aunque sean de sexta o 

séptima generación. Desde luego, los hay que ya no lo hablan y también existen 

aquellos que se creen integrados a la sociedad norteamericana, pero que tarde o 

temprano toman conciencia de su origen y se enfocan a buscarla. Emerge así un 
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grupo creciente, educado y bien informado que desarrolla una identidad 

binacional”34. 

Es importante recordar que la continua y creciente demanda de empleo 

para trabajadores mexicanos en los Estados Unidos explica, sin duda alguna, la 

magnitud y dinamismo de la corriente migratoria. No obstante, las recurrentes 

crisis de la economía mexicana ha contribuido de forma igualitaria e importante 

para que muchos trabajadores mexicanos opten por esta alternativa como una 

opción de empleo y bienestar familiar. Lo anterior a consecuencia que las 

grandes empresas en México presentan una manifiesta y creciente incapacidad 

de generar los puestos de trabajo que demanda una población joven, sobretodo, 

para miles de profesionales egresados de las universidades. Estos últimos al no 

encontrar oportunidades de trabajo, ven en la migración internacional el camino 

más idóneo para ejercitar su capacidad laboral, dándose la llamada “fuga de 

cerebros”.  

Indudablemente, la decisión de emigrar, se trata de una estrategia de 

índole familiar y de interés comunitario. En la medida que la migración va 

formando parte de la cultura comunitaria, depende sobre todo, de las decisiones 

de las familias y su aceptación de costo-beneficio. Lo anterior con base en un 

enfoque especifico ya que sus integrantes, por lo general, los más jóvenes se 

incorporan como protagonistas activos del fenómeno migratorio. Este 

compromiso familiar se sustenta en un principio de efecto y sobre todo en un 

criterio de reciprocidad, no siempre equitativa, ya que tanto los familiares que 

permanecen, como el que emigra, deciden realizar entre sí una aportación 

significativa para cada cual, siempre en función de sus respectivas posibilidades. 

De ahí, que este fenómeno migratorio se ha vuelto habitual para muchas 

familias, el ir y venir a Estados Unidos por varios de sus miembros durante 

muchos años ha hecho de ellos una costumbre. En este aspecto, El Consejo 

 
34 DÍAZ DE COSSIO, Roger, OROZCO Graciela y GONZÁLEZ Esther. Los mexicanos en Estados Unidos. Sistemas Técnicos 
de Edición, S.A. de C.V. México. 1997. p. 3. 
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Nacional de Población (CONAPO) estima que la población económicamente activa 

aumentaría entre 1996 y el año 2010 en 22,3 millones de personas y el monto 

de los nuevos demandantes de empleo sería de 1,2 millones en el lapso 2000-

2005 a 1,1 millones en el 2005-2010, y de poco menos de un millón en el 2010-

2015.35  

Por ende, los movimientos poblacionales de México con destino a los 

Estados Unidos pueden resumirse en cuatro periodos distintivos: 

a) A finales del siglo XIX hasta la Gran Depresión. En este primer periodo, 

se sentaron las bases de lo que constituyó un factor determinante: los 

flujos migratorios México-Estados Unidos se vieron fundamentalmente 

condicionados por los factores de demanda laboral en el vecino país del 

norte;  

b) El segundo periodo abarca desde la Gran Depresión hasta 1941. En 

este caso, se vivió en Estados Unidos una coyuntura de crisis que 

redujo substancialmente la demanda de trabajadores mexicanos y se 

inició, incluso, un proceso masivo de expulsión y repatriación de 

emigrantes mexicanos que se habían quedado en los territorios 

anexados durante las crisis económicas de la primera mitad del siglo 

(1907, 1921, 1929 y 1939). Dándose una política de disuasión para 

desalentar el creciente flujo de emigrantes. 

 

 Pero en 1940 México se había fortalecido con la política cardenista y el 

contexto de la Segunda Guerra Mundial obligó al gobierno 

estadounidense a cambiar de parecer y proponer una negociación 

bilateral: un programa especial de trabajadores migratorios para la 

agricultura y los ferrocarriles, regulado por ambos estados, lo que 

significaba el fin del sistema de enganche y el contratismo privado;   

 
35 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. “Migración internacional y desarrollo local: una propuesta para los estados de larga tradición 
migratoria”. Taller Internacional. Migración, desarrollo regional y potencial productivo de las remesas. Guadalajara, 
Jalisco. 14-15 de febrero, 2002. p. s/n. 
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c) El tercer periodo comprende la vigencia del Programa Bracero, desde 

1942 a 1964, iniciándose una política negociadora. Después de medio 

siglo de disuadir a los migrantes mexicanos, el gobierno se encargó de 

organizar y canalizar el traslado masivo de braceros. Durante esta fase, 

que duró 22 años, se llegó a moldear un tipo especial de migrantes: 

temporal, masculino, joven, de origen rural y destinado al medio y 

trabajo agrícolas. Las negociaciones anuales eran arduas y tirantes, 

pero el Programa Bracero logró establecer una especie de convenio 

colectivo de trabajo binacional y movilizar a más de 5 millones de 

trabajadores temporales;  

d) El Cuarto periodo, contempla desde el término del Programa Bracero 

(1964) hasta inicios de los ochenta. El gobierno mexicano insistió en 

reanudar los convenios, pero el gobierno estadounidense ya no tenía 

ningún interés. Al fin y al cabo los trabajadores seguían llegando sin 

tanto trámite y negociación. Empezó la era indocumentada, los 

migrantes, al ser irregulares, seguían siendo migrantes temporales 

porque en cualquier momento podían ser deportados.36  

 

De lo expuesto, después de 1964, la frontera se convirtió en un punto de 

control para regular el flujo, así que, del lado mexicano la frontera se convirtió 

en tierra de nadie controlada por traficantes. El gobierno mexicano no supo 

cómo actuar y decidió esperar la actuación del otro lado. Teniendo como efecto 

la política de la no-política. El gobierno mexicano se desentendió del asunto y 

dejó a los migrantes en una situación de total abandono. Lo cual lleva a una 

etapa donde imperó la política del laissez faire misma que era aceptada por parte 

de ambos gobiernos y 20 años después se empezaron a pagar los costos.37  

En Estados Unidos se decía que se había perdido el control de la frontera y 

se desató una campaña antiinmigrante. Se emitió la ley (IRCA), en 1986, que 

 
36 http://www.presidencia.gob.mx.  (Consultada el 10 de enero, 2006). 
37 Ibidem. 

http://www.presidencia.gob.mx/
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cambió de manera radical el patrón tradicional de migración temporal masculina. 

En México los cambios se sintieron más tarde, durante las elecciones de 1988, 

que fueron cuestionadas de manera pública y masiva por amplios sectores de la 

comunidad mexicana residente en el exterior.38  

Los años que le siguieron, consistió en la política de reparación de daños. 

El gobierno priísta, se empeñó en lograr un acuerdo de libre comercio con 

Estados Unidos, sin embargo, no hubo iniciativa alguna de política exterior ya 

que el tema estaba vetado en las negociaciones comerciales del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN), lo único que se logro, fueron avances 

en medidas de política interna para mejorar la atención, los servicios, la 

protección y la acogida de los inmigrantes.  

En este aspecto, se trataba de recuperar la confianza de los connacionales 

e incorporarlos nuevamente al sistema político y social del país. Para ello, se 

implementaron varios programas, como el semáforo fiscal que evitó extorsiones 

por parte de la policía de aduanas; el Programa Paisano, para acoger y recibir a 

los migrantes; el Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior para 

restablecer contactos; el Programa URESA RURESA para presionar a los 

migrantes desobligados, por medio legales, a contribuir al sostenimiento de sus 

familias; el Programa 3x1 de inversión en comunidades con apoyo de las 

remesas colectivas con ayuda de gobierno municipal, estatal y federal. También 

se lograron cambios políticos relevantes como la doble nacionalidad, 

técnicamente la no-pérdida de la nacionalidad, y un cambio constitucional que en 

la actualidad permite el voto de los mexicanos en el exterior.39

Ante esta coyuntura, la migración mexicana a Estados Unidos presentó 

una disminución pero el tiempo, la permanencia en dicho país aumentó 

considerablemente. Por consiguiente los flujos y el stock de migrantes 

 
38 DURAND, Jorge. “De traidores cien años de política migratoria mexicana a héroes”. La jornada. Masiosare. México. 23 de 
noviembre, 2003. Cfr. http://www.jornada.unam.mx/2003/nov03/031123/mas-durand.html. (Consultada el 05 de diciembre, 
2004). 
39 Ibidem. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.jornada.unam.mx/2003/nov03/031123/mas-durand.html
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permanentes, se incrementaron, tanto de documentados como indocumentados. 

Teniendo como consecuencia, la ampliación de regiones de origen y de destino, 

emerge un cambio en el patrón migratorio a un carácter nacional y no sólo 

regional. De igual forma, hubo cambios en la heterogeneidad del perfil de los 

migrantes (mayor proporción de origen urbano, creciente presencia femenina, 

mayor escolaridad) y una considerable diversificación ocupacional y sectorial. 

Los Estados Unidos es, hoy en día, el país de destino de miles de 

migrantes mexicanos, éste se ha posicionado en el ámbito mundial con la tasa 

más alta de inmigración. Los aumentos en el flujo se ven reflejados, 

principalmente, en los años 1960 cuando salieron entre 260 mil y 290 mil 

personas, en tanto que en 1970 el saldo fue de entre 1,2 y 1,5 millones; 

sobresaliendo, el año de 1980 cuando se ubico entre 2,1 y 2,6 millones; y en 

1990, de alrededor de 3 millones.40  

Consecuentemente, entre 1990-1995, el volumen de inmigración 

mexicana, continuo incrementándose al pasar de 4,300 a 6,721 millones de 

personas. Lo que significó un crecimiento promedio anual de alrededor de 480 

mil personas, constituyéndose, en términos de Fernando Lozano, “...una 

verdadera revolución en la historia de la migración entre México y los Estados 

Unidos”. No obstante, el salto cualitativo más importante de los migrantes fue, 

entre 1994 y 1995, provocando un descenso del Producto Interno Bruto en 

México ya que el flujo de emigrantes en 1994 se ubicó en 6,264 millones. 41

De ahí, que los datos emitidos por el Servicio de Inmigración y 

Naturalización (INS por sus siglas en inglés), informo que el monto de 

emigrantes hacia la Unión Americana, entre los años de 1970 y 2002 fue de 

alrededor de 23 millones de inmigrantes legales. Tan sólo en la última década de 

 
40 Consejo Nacional de Población. Migración mexicana hacia Estados Unidos. México. 2004 p. 2. Cfr. 
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/cap01.pdf. (Consultada el 10 enero, 2005). 
41 LOZANO ASCENCIO, Fernando. Las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos en 1990: 
reflexiones sobre su monto y significado económico y social. El Colegio de México. Guanajuato, México. Diciembre, 1996. p. 
55. Cfr. “Migración internacional y remesas: cambios en el quinquenio 1990-1995”. Coloquio internacional sobre migración 
mexicana a Estados Unidos. Guanajuato, México. Diciembre, 1996. pp. 1-13.  

http://www.conapo.gob.mx/
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1990 al 2000, ingresaron legalmente más de 10,6 millones de inmigrantes (casi 

el 50 por ciento de todo el flujo migratorio desde el inicio de los años 1970). Por 

lo tanto, el número de residentes legales registrados durante el año fiscal 2002 

fue de 1, 063,732 casi la misma cifra del año 2001.42   

Asimismo, la cifra de residentes indocumentados, según el INS, llegaba a 

los 7 millones para el año 2000. De esta población, los inmigrantes de origen 

mexicanos se incrementaron de cerca de 2 millones en 1990 a 4,8 millones en el 

año 2000. Mismos que desde los años 90, han encontrado su hogar 

principalmente en los estados de California, Texas, Illinois, Arizona, Georgia y 

Carolina del Norte, entre otros. Por consiguiente, para el 2002 ya residían en 

Estados Unidos cerca de 37, 872,475 personas de ascendencia latina (13.4% de 

la población total), de los cuales más del 60% eran de origen mexicano (casi 24 

millones del 11.6% de la población total de Estados Unidos).43 El país emisor con 

el mayor número de inmigrantes legales fue México, con 219,380 emigrantes, 

aproximadamente, el 20.6% del flujo total, seguido por la India (con 6.7%) y 

China (con 5.8%).44 Para el 2003 la cifra alcanzó los 9,8 millones de 

indocumentados y en el 2004 sobrepasaron los 10 millones.45

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración y el INEGI reportaron que 

entre las entidades con mayores niveles de emigración, destacan Michoacán, 

Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, les siguen Hidalgo, Guerrero, Oaxaca. Sin 

embargo, en los últimos tres años, se han agregado a la lista entidades como el 

Distrito Federal, el Estado de México y Veracruz por su crecimiento potencial de 

emigración hacia Estados Unidos, seguidos por Puebla, San Luis Potosí, y 

Chihuahua. 46

 
42 Immigration and Naturalización Service. Anuario estadístico 2002 del servicio de inmigración y naturalización. Año Fiscal  
2000-02. Estados Unidos de América. 2002. p. s/n. 
43 PASSEL, Jeffrey S. The size and characteristics of the unauthorized migrant population in the U.S. estimates based on 
the March 2005 Current Population Survey.  The Pew Hispanic Center. Marzo, 2006. pp. 1-2. 
44 Immigration and Naturalization Service. Op.Cit. p. s/n.  
45 PASSEL. Jeffrey S. Mexican Immigrants in the United States. Op.Cit. pp. 11-14. Cfr. Estimates of the Unauthorized 
Immigration Population Residing in the U.S. U.S. Census Bureau. Estados Unidos de América. 2003. p. s/n. 
46 Instituto Nacional de Migración. Op.Cit. p. 2. 
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Gráfica 2 
Principales estados de origen de los migrantes. 
 

Otros estados
57,7%Jalisco 

13,7%

Michoacán 
13,7%

Guanajuato
9,3%

Zacatecas
5,6%

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Migración. “Contribuciones de los emigrantes 
mexicanos para el desarrollo económico de México”. Seminario. Migración, 
remesas y desarrollo. Instituto Nacional de Migración. México, Distrito Federal. 17-18 
de noviembre, 2004. p.3.  

 
 

En el año 2000 los estados del sur incrementaron sus niveles migratorios, 

por ejemplo, Guerrero fue superado tan sólo por la Ciudad de México y Veracruz, 

con un superávit de emigración del 3.26%. Sin embargo, Oaxaca y Chiapas 

también se caracterizan por un crecimiento del 2.15% y 1.42%, 

respectivamente, aunque estos flujos migratorios podrían disminuir en el 

transcurso de los próximos 15 años.47

Asimismo, Guerrero y Oaxaca encabezaron la lista con el mayor número de 

trabajadores jornaleros agrícolas temporales y permanentes. Sobresaliendo 

Chiapas como estado intermediario, ya que es considerado, fuente y receptor de 

emigrantes debido a sus cultivos agrícolas como el café, bananas, maíz y que 

requieren mano de obra durante la temporada de cosecha. 

Lo anterior trajo como consecuencia que México, al igual que China y el 

Congo, sobresalga como uno de los principales países expulsores de migrantes 

                                                 
47 Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI). Op.Cit. p. s/n. 
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en un ámbito mundial. Para estas naciones la perdida neta anual durante el 

quinquenio de 1995-2000 ascendió a más de 300 mil personas al año. Cabe 

destacar, que de acuerdo con las estimaciones oficiales del gobierno de México, 

este país se ubicaría ya en el primer lugar mundial por su saldo migratorio 

externo, de 400 mil personas por año en el periodo 2000-2005.48

En este sentido, el flujo migratorio de los mexicanos a los Estados Unidos 

y las remesas que provienen de dicho país, se manifiestan en cuatro aspectos 

importantes: 

a)  El fenómeno migratorio y las remesas constituyen aspectos generalizados 

en la vida del país, mismo que involucra a uno de cada cinco hogares 

mexicanos. Es decir, que entre sus miembros hay alguno o algunos que 

vivieron o trabajaron en Estados Unidos. Lo cual pone de manifiesto que la 

emigración de mexicanos a dicho país se está dando en prácticamente 

todo el territorio de la República Mexicana; 

b) El fenómeno migratorio es complejo y no constituye un evento aislado o 

efímero en la vida de las familias. Por lo mismo que subsiste en ellas, una 

mezcolanza de desplazamientos, modalidades migratorias y tiempos de 

viaje a través de la participación directa de los integrantes involucrados;  

c)  La relación con el fenómeno migratorio es apreciada a través de las 

remesas, esta se divide en dos grupos: Las remesas enviadas por uno de 

los integrantes del hogar, generalmente el padre de familia, que va a 

trabajar al norte por temporadas o por tiempo indefinido. El otro grupo se 

integra por los dólares que son enviados a México por antiguos integrantes 

del hogar (como los hijos) o por otros familiares, pero que ya tienen años 

de vivir en Estados Unidos; 

d) Finalmente, estos dos grupos de envío de dinero, además de indicar la 

prolongada relación de las familias con sus parientes en Estados Unidos, a 

lo largo de varias etapas de sus ciclos reproductivos, marca la existencia 

 
48 FERNÁNDEZ CASTILLA, Rogelio. Op.Cit. p. s/n. 
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de dos categorías de hogares receptores o de dos momentos de recepción 

de remesas en la vida de las familias asociadas a las migraciones. La 

primera cuando los hijos son pequeños y el padre de familia tiene la edad 

y la fuerza para asumir la responsabilidad y la segunda, cuando los hijos 

ya son mayores y deciden emigrar y formar su propia familia, cuando el 

Jefe ya esta cansado y de edad avanzada y ahora depende de los hijos.49 

 

Inevitablemente, el crecimiento de la economía norteamericana ha 

estimulado la demanda de migrantes mexicanos y de esta forma, el incremento 

de la emigración de trabajadores. De ahí que sí el diferencial de salarios en 

ambos países siga siendo del orden de 8 a 1, es evidente que el efecto de una 

demanda efectiva es prácticamente irresistible para muchos de ellos.  

En este aspecto, la globalización y el proceso de integración de bloques 

económicos regionales han permitido y han abierto las puertas a la liberación de 

impedimentos para el flujo de capital, la tecnología y la administración 

empresarial, y sobre todo, del más importante factor de la producción, los 

trabajadores de ambos países.  

No obstante, en el caso de México, la libre movilidad de los trabajadores 

es una presión continua y creciente en el marco del Tratado de Libre Comercio, 

sobretodo por que México es el único país en desarrollo que tiene una frontera 

común con la mayor potencia mundial receptora de migrantes, que por cierto, ha 

sustentado su crecimiento poblacional en la inmigración.50

Por lo anterior, el Censo de los Estados Unidos del año 2000 confirmó a los 

hispanos como la primera minoría étnica en ese país, misma que continúa 

extendiéndose en todo el territorio. Dicha comunidad creció en la última década 

en 58%, de mantenerse las tasas de crecimiento, y al no existir un factor que lo 
 

49 CORONA VÁZQUEZ, Rodolfo y SANTIBÁÑEZ ROMELLON, Jorge. “Los migrantes mexicanos y las remesas que envían”. 
En Germán A. Zárate Hoyos (coord.). Remesas de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, problemas y 
perspectivas. El Colegio de la Frontera Norte. México. 2004. pp. 60-61. 
50 KUMETS, Fred J. Impacto de la migración y las remesas en el crecimiento económico regional. Senado de la República. 
México. 2000. p. s/n.      
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impida, para el 2010, la cifra de población hispana llegará a 53 millones, de los 

cuales 36 millones serán de origen mexicano.51

Por su parte, el Consejo Nacional de Población de México concluyó que 

para el año 2003, la población total de migrantes residentes en Estados Unidos 

se acercaba a los 286 millones de habitantes, 35,7 millones eran inmigrantes 

provenientes de México (alrededor de 10,2 millones) y América Latina (22,8 

millones). En cuanto a los migrantes europeos y canadienses éstos sumaron en 

su conjunto 11,6 millones de inmigrantes, 8,7 millones asiáticos y 28,2 millones 

del resto del mundo.52

Hasta el 1 de julio de 2004, la población latina en Estados Unidos llegó a 

los 41,3 millones de personas, cerca de 10,6 millones correspondía a 

indocumentados, lo que equivale a cerca del 10 por ciento de la población total 

de México y al 3.5 por ciento de la población estadounidense. Esto es, 55 por 

ciento de hombres y 45 por ciento mujeres, 13 por ciento menores de 15 años, 

70 por ciento se encuentra entre los 15 y 44 años de edad y el 17 por ciento 

tiene 45 años o más. Es importante recordar que los estados donde se concentra 

el 90 por ciento de los residentes mexicanos son: California, Texas, Illinois y 

Arizona.53

En su totalidad, los mexicanos representaban el 31% del total de 

extranjeros en los Estados Unidos, lo que representa el 57% de la comunidad 

hispana. Así que existen una clara tendencia a la concentración geográfica del 

66% en California y el 23% en Texas. Dichas datos reflejan claramente que los 

trabajadores mexicanos se constituyen como la mayor corriente migratoria 

registrada entre dos países.54

 
51 OROZCO, Graciela. “Pasado, presente y futuro de nuestra relación con las comunidades mexicanas y de origen mexicano en 
Estados Unidos”. El mercado de valores. México. Julio, 2001. p. s/n. 
52 FERNÁNDEZ CASTILLA. Op.Cit. p. s/n.  
53 Instituto Nacional de Migración. Op.Cit. p. 1. Cfr. Current Population Survey (CPS). U.S. Census Bureau, Population Division 
Social & Demographic Statistic. Estados Unidos de América. Marzo, 2003. p. s/n. 
54 Secretaría de Desarrollo Social. Programa 3x1 para migrantes y proyectos piloto 3x1 para migrantes: innovación y 
fortalecimiento, fase 1. Programa de micro regiones. México. Octubre, 2006. p. s/n.  
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Un aspecto importante de hacer notar es que el fenómeno migratorio 

mexicano, afecta a casi la totalidad de las 32 entidades federativas, las ciudades 

que habitualmente eran consideradas como receptoras de migrantes nacionales 

se están convirtiendo rápidamente en áreas expulsoras de migrantes, como son 

el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Por lo que un total de 1,3 millones 

de hogares dependen directa o indirectamente, total o en parte, de las remesas 

que reciben del exterior.55

En cuanto al tema de estudio, el investigador Rodolfo García Zamora, 

menciona que “en la actualidad se está produciendo una mayor dispersión del 

fenómeno migratorio y que las antiguas áreas de procedencia y destino de las 

corrientes migratorias coexisten ahora con un número creciente de zonas y 

localidades emergentes, incluida la evidente multiplicación de orígenes e 

inserciones ocupacionales y sectoriales de los migrantes en ambos países”56.  

En este aspecto, el total de mexicanos que radican en los Estados Unidos, 

en su mayoría provienen de 10 entidades del país (Michoacán, Jalisco, 

Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí y 

Chihuahua), quienes a su vez, expulsan a sus ciudadanos a no más de 16 

estados de los 52 que conforman la Unión Americana.57

Lo anterior se traduce en el 90% de origen mexicano concentrados en 

doce Estados, principalmente, California (14%), Texas (25%), Illinois (6%), 

Arizona (5%), Colorado (2%), Florida (2%), Nuevo México (2%), Washington 

(2%), Nevada (1%), Georgia (1%), Nueva York (1%) y Carolina del Norte 

(1%).58

 
55 Cfr. CORONA VÁZQUEZ, Rodolfo. “Monto y uso de las remesas en México”. El mercado de valores. México. Agosto, 
2001. p. s/n. 
56 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. “Experiencias y perspectivas de la promoción de proyectos productivos financiados con 
aportaciones de mexicanos en el exterior: Los casos de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Puebla”. Seminario. Migración, 
remesas y desarrollo. Instituto Nacional de Migración. México, Distrito Federal. 17-18 de Noviembre, 2004. p. s/n. 
57 Instituto Nacional de Migración. Op.Cit. p. 1.  
58 LÓPEZ ESPINOZA, Mario. Op.Cit. p. 9. 
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En este punto, cabe reflexionar que a lo largo de la historia, la migración 

mexicana legal e ilegal fluye en su mayoría hacia los Estados Unidos. Por el 

contrario, hay quienes viajan a Canadá, como se puede observar en el cuadro 2, 

3 y 4. Lo interesante del caso, es que existe un mayor número de migrantes 

hacia el país vecino que a Canadá, cuando en este último sólo se necesita un 

pasaporte para ingresar. 

 
Cuadro 2 

Mexicanos que salen a residir temporalmente o permanentemente en el 
extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América. 

 

 

Miles de personas 
1995 2001 2002 2003 2004 
487 700 749 516 534 

Fuente: Instituto Nacional de Migración. México: país de origen, tránsito y destino de migrantes. El Instituto Nacional de  
Migración en números. México. 2004.  p. 1. 

 

Cuadro 3 
Mexicanos que salen de México como turistas y personas de negocios 

hacia los Estados Unidos de América. 
 

  

 

Miles de personas 
1995 2001 2002 2003 2004 
1,060 1,866 1,956 1,988 2,128 

 Fuente: Ibidem. 

 
 

En lo particular, desde 1974 a la actualidad, los gobiernos de México y 

Canadá suscribieron el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-

Canadá (PTAT), dicho programa incluye hospedaje gratuito, poco menos de la 

mitad de su boleto de avión lo pagan las compañías y el resto corre por cuenta 

del migrante.59   

 

 
59 Instituto Nacional de Migración. México: país de origen, tránsito y destino de migrantes. El Instituto Nacional de 
Migración en números. México. 2004. p. 1. 
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Obviamente, el impuesto al salario, las contribuciones al plan de pensiones 

canadiense, y las primas del seguro de empleo son sustraídos del salario de los 

trabajadores (a pesar de que no tienen derecho al seguro de desempleo cuando 

sus contratos terminan). Además de las primas mensuales del seguro de vida y 

una compensación que se otorga a los jornaleros en caso de accidentes en el 

trabajo, denominado, Consejo de Seguridad en el Lugar de Trabajo, entre 

otros.60  

Durante el primer año de operación del PTAT participaron 203 

trabajadores y en la temporada 2002, participaron 10,856 de los cuales 328 eran 

mujeres. Las cifras siguieron en aumento como se demuestra en el siguiente 

cuadro.  

 
Cuadro 4 

Migrantes mexicanos bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá (PTAT). 

 
Trabajadores agrícolas mexicanos 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total  

4,873 5,273 5,719 6,579 7,650 9,261 9,240 10,856 10,866 11,075 81,392 
  

Fuente: Ibidem. 

 

No obstante, los Estados Unidos es el país que importa la mayoría de la 

mano de obra mexicana y centroamericana, en términos generales, por la 

estabilidad económica que proporciona y por la falta de trabajo en los países de 

origen de los migrantes. En consecuencia, en septiembre de 2003, se 

presentaron ante el Congreso estadounidense, dos propuestas de ley: a) 

Seguridad Fronteriza y Migración (HR2899), promulgada por tres senadores 

republicanos de Arizona y b) una propuesta bipartidista para trabajadores 

agrícolas (Ag Jobs).  La primera incluye un programa de legalización de 

trabajadores indocumentados que ya residen en Estados Unidos, y una 

 
60 Ibidem.  
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propuesta de trabajadores temporales. La segunda sólo abarca un programa de 

trabajadores agrícolas por periodos determinados de tres años, renovables.61  

Estas dos propuestas tienen el respaldo de organizaciones sociales y 

grupos de migrantes. Detrás de la propuesta HR2899 trabaja una amplia 

coalición de organizaciones de migrantes, encabezadas por la Asociación 

Tepeyac; y detrás de la iniciativa bipartidista está la organización campesina que 

fuera liderada por César Chávez, la United Farm Workers. De esta forma, se ha 

abierto un nuevo escenario político. En la actualidad, las organizaciones pueden 

buscar apoyo en el gobierno mexicano y viceversa, el gobierno mexicano en las 

organizaciones de migrantes. Por lo tanto, los emigrantes y sus organizaciones 

están incidiendo en las políticas internas de México y Estados Unidos, 

construyendo su propia agenda como nuevos actores políticos en la escena 

binacional.62

Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN), que entró en vigor en 1994, con el objetivo de incrementar la 

cooperación económica y con ello un descenso de las presiones migratorias, y el 

Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte firmado por Estados 

Unidos, Canadá y México como opción para reglamentar el libre movimiento de 

personas, reflejaron de igual forma, la política anti-inmigrante del gobierno 

estadounidense. En ambos casos fue imposible consolidar la integración 

económica y mejorar las condiciones de trabajo, así como los niveles de vida en 

el territorio de cada una de las partes y emprender actividades de cooperación 

en términos de beneficio mutuo. La realidad con el vecino país del norte es que 

avanza en sentido contrario. 63  

En el cuadro 5, 6 y 7 se puede observar el comparativo del flujo migratorio 

estadounidense a Canadá y el mexicano tanto a Canadá como a Estados Unidos 

 
61 http://www.inami.gob.mx. (Consultada en 10 de diciembre, 2005). 
62 Ibidem. 
63 LÓPEZ, María Victoria. “Movilidad laboral y libre comercio en América del Norte”. Revista. Comercio Exterior. México. 
Mayo, 1997. p. 417. 

http://www.inami.gob.mx/
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conforme a lo establecido en el Capítulo 16, articulo 1604 del TLCAN, como 

medio de establecer una migración ordenada. 

 

Cuadro 5 
Trabajadores estadounidenses en Canadá. 

 
 Comerciantes  Inversionistas Profesionales Transferencias 

de personal 
dentro de una 
empresa 

Esposas 
e hijos 

Total  

2000 7 15 7,296 1,585 629 9,532 
2001 11 17 6,602 1,722 468 8,820 
2002 8 22 5,326 2,034 180 7,570 

 Fuente: Ministerio de ciudadanía e inmigración, Canadá. 2002. p. s/n. 

 

Cuadro 6 
Trabajadores mexicanos en Canadá. 

 
 Comerciantes  Inversionistas Profesionales Transferencias 

de personal 
dentro de una 
empresa 

Esposas 
e hijos 

Total  

2000 2 1 84 48 30 165 
2001 1 1 67 37 25 131 
2002 1 2 73 38 15 129 

 
              Fuente: Ibidem. 

 

Cuadro 7 
Flujo de visitantes mexicanos hacia Estados Unidos (periodo 2002-2004). 

 
 Comerciantes  Inversionistas Profesionales Transferencias 

de personal 
dentro de una 
empresa 

Esposas 
e hijos 

Total  

2002 1,225 2,962 1,723 15,505 8,718 30,133 
2003 1,482 3,489 1,197 15,732 8,524 30,424 
2004 1,014 1,977 1,023 8,550 4,948 17,512 

 
              Fuente: Department of Homeland Security. Estados Unidos de América. 2004. p. s/n. 

 

En resumen, con la firma del TLCAN, los flujos comerciales se 

incrementaron, sin embargo son éstos mismos flujos los que cada vez más 

tensan la relación binacional y complican el domino político de ambos países.  
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Ante la actual coyuntura, el 20 de febrero de 2004, se firmó el 

Memorándum de Entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y 

humana de nacionales mexicanos, el cual busca garantizar que las repatriaciones 

se lleven a cabo de manera digna, ordenada y segura, basados en el principio de 

responsabilidad compartida y el pleno respeto a los derechos humanos de los 

migrantes con la finalidad de que regresen a México.64

La realidad es que día con día, miles de mexicanos por su deseo de 

encontrar mejores niveles de vida y empleo, cruzan las fronteras de Estados 

Unidos, utilizando diversos puntos de entrada como el desierto de Arizona, que 

ha cobrado  alrededor de 700 vidas en los últimos 3 años, sin respetar edad, 

sexo, o nivel económico.65 Consecuentemente, niños y mujeres son detenidos 

por la patrulla fronteriza en estado de deshidratación, abusos psicológicos y 

maltratos físicos (más aun con la promulgación de las balas de goma o por 

ciudadanos norteamericanos que se organizan para controlar la migración por 

Arizona) propiciados por los denominados coyotes o polleros y por agentes 

fronterizos.  

Indudablemente, México al convertirse en un país de origen, tránsito y 

destino, de una u otra forma, se ve en la necesidad de integrarse al ámbito 

mundial a través de instrumentos internacionales para la protección de los 

migrantes, bajo este rubro sobresalen. 

a) Protocolo de prevención, supresión y castigo al tráfico de personas, en 

especial de mujeres y niños, en suplemento a la Convención de 

Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado (2000). 

Ratificado por 18 países, busca prevenir y combatir el tráfico de 

personas, particularmente de mujeres y niños; para proteger y asistir a 

 
64 http://www.inami.gob.mx. Estadísticas migratorias. (Consultada el 10 de diciembre, 2004).  
65 Noticias del Once. 15 Mayo de 2006. 23 hrs.  



 42
 

  

                                                

las víctimas de dicho tráfico; y para promover cooperación entre los 

Estados parte para lograr estos objetivos.66  

b) Protocolo contra el tráfico de migrantes por tierra, mar y aire, en 

suplemento a la Convención de Naciones Unidas contra el crimen 

transnacional organizado (2000). Ratificado por 17 países, persigue 

combatir y prevenir el cruce ilegal de personas, reafirmando que la 

migración en sí misma no es un crimen y que los migrantes pueden ser 

víctimas con necesidad de protección.67  

c) Convención Internacional (ONU) sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares del 1º de julio de 

2003. Lo han ratificado 31 países, entre ellos México quien ha sido uno 

de los principales promotores de la convención. El Estado mexicano 

firma dicho instrumento el 22 de mayo de 1991 y lo ratificó el 8 de 

marzo de 1999, entrando en vigor el 1 de julio de 2003. Busca la 

protección internacional de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y sus familias. Asimismo, insta a las autoridades para emitir 

leyes que protejan los derechos humanos de los trabajadores migrantes 

y regulen su estadía dentro del país receptor, dándoles un trato justo y 

digno.68 

 

La migración internacional es difícil de controlar, sobre todo, de 

contabilizar. Es por ello que México se ha puesto a la vanguardia con relación al 

control estadístico de flujos migratorios, implementado el Sistema Integral de 

Operación Migratoria (SIOM) el cual permitirá mejorar los tiempos de respuesta 

en el dictado de resoluciones de tramites migratorios; acotar la discrecionalidad 

de la autoridad al resolver cada caso; así como disponer de información en línea 

 
66 Organización de las Naciones Unidas. Migración internacional 2002. http://www.worldbank.org/data/remittances.html. 
(Consultada el 20 de noviembre, 2004). 
67 Ibidem. 
68 Cfr. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/m_mwctoc_sP.htm. (Consultada el 15 de febrero, 2005). 

http://www.worldbank.org/data/remittances.html
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/m_mwctoc_sP.htm
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sobre los distintos procesos que a su vez facilitará su intercambio con otros 

países.  

Del mismo modo, se integro al Sistema de Información Estadística sobre 

las Migraciones Mesoamericanas (SIEMMES), que funciona en Centroamérica, 

administrada por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con el 

propósito de diseñar y fortalecer mejores políticas en materia de estadísticas 

sobre los flujos migratorios.69

Tradicionalmente, las remesas se ha vinculado a la migración, 

convirtiéndose en variables inseparables, un binomio que al analizarse en 

términos cualitativos llega a ser puntos importantes de desarrollo de los países. 

Por consiguiente el capítulo 2 analiza la migración desde una perspectiva 

internacional que permite observar más a detalle dicha aseveración.  

 

 

 
 
 
 

 

 
69 Dicho sistema está conformado por once módulos: flujos migratorios, revisión secundaria, control migratorio, embarcaciones, 
repatriación, querellas, asegurados, electrónica, archivo migratorio, tramites y derechos migratorios. Los nueve primeros ya han 
sido instaurados en una primera etapa, en tanto que los dos últimos están en proceso de desarrollo. Por su vinculación con el 
sector turístico destacan los de flujos migratorios, revisión secundaria, control migratorio y embarcaciones. 
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CAPÍTULO 2 

MIGRACIÓN Y REMESAS: UN PANORAMA INTERNACIONAL 
 
 

Las migraciones se manifiestan como un fenómeno social vigente, 

relacionado con la globalización neoliberal y los cambios e apertura del mercado 

laboral transnacional. Por lo tanto, la incapacidad que han tenido, hasta ahora, 

los Estados nacionales de responder adecuadamente con su misión constitucional 

de garantizar el bienestar económico y social de sus habitantes, pone de 

manifiesto que los migrantes tengan que resolver por sí solos, su supervivencia y 

superación personal y familiar. 

Por consiguiente, en los siguientes puntos de la investigación se destaca el 

papel que ha jugado el binomio migración-remesas hasta el punto de dinamizar 

las economías y evitar desequilibrios demográficos. Encontrando en ello la 

manera de unir vínculos entre familias, estados y países.  

 

2.1 El flujo migratorio y las remesas en el sistema mundial  

 

El nivel de migración internacional y remesas, se han mantenido en 

aumento continuo, diversificándose en cuanto a lugares de origen y formas 

migratorias (temporal, permanente, transnacional). De tal forma, que se ha 

llegado a identificar más claramente a los actores y sus intereses.  

De ahí que los flujos migratorios también ocasionen un gran impacto 

demográfico en los países expulsores; Provocando que un flujo mayor de 

migrantes cruce las fronteras del norte y que billones de dinero sean enviados a 

los países de origen. Sin embargo, la emigración y los flujos financieros 



 45
 

  

                                                

asociados con la migración tienen efectos positivos y negativos de carácter 

económico y social en las regiones receptoras.  

A tal efecto, la misma globalización ha incitado a muchos de los países en 

vías de desarrollo a convertirse en exportadores de mano de obra a los países 

industrializados debido a su incapacidad de generar empleos, riqueza y a su vez, 

distribuirlas uniformemente.  

Una forma de explicar la migración internacional se proporcionó a partir de 

los años setenta lo que llegó a denominarse la aproximación histórica estructural. 

Esta tuvo sus raíces intelectuales en la economía política marxista y en la teoría 

del sistema mundial. Esta aproximación enfatizaba la distribución desigual del 

poder económico y político en la economía mundial. La migración era vista 

principalmente como una manera de movilizar fuerza de trabajo barata a cambio 

de capital. Perpetuaba el desarrollo desigual, explotando los recursos de los 

países pobres para hacer los ricos aún más ricos. Mientras que las teorías de 

expulsión-atracción tendían a centrarse principalmente en las migraciones 

voluntarias de los individuos, las explicaciones históricas estructurales 

examinaban el reclutamiento masivo de mano de obra por el capital.70

La disponibilidad de la mano de obra fue al mismo tiempo una herencia del 

colonialismo como resultado de la guerra y de las desigualdades regionales 

dentro de Europa. Para las teorías del sistema mundial, la migración laboral era 

una de las principales formas en que se forjaban los lazos de dominación entre 

las economías centrales del capitalismo y su periferia subdesarrollada. La 

migración era tan importante como la hegemonía militar, el control del comercio 

mundial y la inversión para conservar dependientemente al tercer mundo 

respecto del primero. 

Los teóricos del sistema mundial sostienen que el sistema internacional 

mantiene y crea las desigualdades entre el centro y la periferia. Las nuevas 

 
70 HERRERA CARASSOU. Roberto. Op.Cit. p. 38. 
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condiciones del capitalismo global que surgieron como consecuencia del 

agotamiento del régimen fordista de la producción generaron una nueva división 

internacional del trabajo. Una de las consecuencias actuales es la 

reterritorialización del mercado laboral internacional. Mientras que las regiones 

industriales tradicionales envejecidas sufren de una saturación de mano de obra, 

las regiones emergentes del nuevo orden económico son un centro de atracción 

para los migrantes laborales. La migración por lo tanto, responde a las 

necesidades laborales de los países capitalistas. Las desregulaciones y 

privatizaciones de los mercados emprendidas en los países pobres alentaron aun 

más los flujos migratorios. Así pues, los migrantes deben ser considerados en 

función de los cambios ocurridos en la nueva división internacional del trabajo, 

como reactores pasivos manipulados por el sistema capitalista mundial.71

Pero la aproximación histórica-estructural fue a su vez criticada por 

muchos estudiosos de la migración. Tanto la perspectiva neoclásica como la 

aproximación histórico-estructural parecían demasiado tendenciosas para 

analizar de forma adecuada la gran complejidad de las migraciones 

contemporáneas. La aproximación neoclásica dejaba de lado las causas 

históricas de los movimientos y minimizaba el papel del Estado, mientras que la 

aproximación histórico-funcional veía los intereses del capital como 

absolutamente determinantes y no prestaba atención adecuada a los motivos y 

acciones de los individuos y grupos involucrados.  

A partir de esas críticas surgió una nueva aproximación, la teoría de 

sistemas migratorios, que trata de incluir una amplia gama de disciplinas y cubrir 

todas las dimensiones de la experiencia migratoria. Cabe recalcar que un sistema 

migratorio está constituido por dos o más países que intercambian migrantes 

entre sí. La aproximación de los sistemas migratorios implica examinar ambos 

extremos del flujo y estudiar todos los nexos entre los lugares involucrados, 

 
71 Ibidem. 
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éstos se pueden clasificar como “relaciones y comparaciones de estado a estado, 

conexiones de cultura de masas y redes familiares y sociales”.72

La teoría de sistemas migratorios sugiere que los movimientos migratorios 

por lo general se generan por la existencia de vínculos previos entre los países 

de envío y recepción basados en la colonización, la influencia política, el 

intercambio, la inversión o los vínculos culturales. 

La aproximación de los sistemas migratorios es parte de una tendencia 

hacia una comprensión más inclusiva e interdisciplinaria, que surge como una 

nueva corriente dominante de la teoría migratoria. El principio básico de 

cualquier movimiento migratorio puede ser visto como la consecuencia de la 

interacción entre macro estructuras y micro estructuras. Las macro estructuras 

se refieren a factores institucionales a gran escala, mientras que las micro 

estructuras abarcan las redes, prácticas y creencias de los migrantes mismos. 

Estos dos niveles están vinculados por un conjunto de mecanismos intermedios a 

los que con frecuencia se les llama mesoestructuras.73

Las macro estructuras incluyen la economía política del mercado mundial, 

las relaciones entre los estados y las leyes, estructuras y prácticas establecidas 

por los dos países de origen y destino para controlar el establecimiento 

migratorio. La evolución de la producción, distribución e intercambio dentro de 

una economía mundial cada vez más integrada en los últimos cinco siglos, 

claramente ha sido un determinante de peso en las migraciones. El papel de las 

relaciones internacionales y de los estados tanto de las áreas de origen como 

receptoras, para organizar o facilitar los traslados también es importante. 

Las micro estructuras son las redes sociales informales, desarrolladas por 

los propios migrantes para lidiar con la migración y el establecimiento. La 

literatura del pasado utilizaba el concepto de migración en cadena en este 

 
72 Ibidem.  
73 Ibidem.  
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contexto. En la actualidad muchos autores enfatizan el papel de la información y 

del capital cultural para comenzar y sostener los movimientos migratorios. Las 

redes informales incluyen las relaciones personales, patrones de organización 

familiar y del hogar, los vínculos de amistad y comunitarios y la ayuda mutua en 

asuntos económicos y sociales. Estos vínculos aportan recursos vitales para los 

individuos y grupos, pueden considerárseles capital social. Las redes informales 

vinculan a los migrantes y a los no migrantes entre sí en una compleja red de 

papeles sociales y relaciones interpersonales. 

Las redes de migración aportan, además, la base para los procesos de 

establecimiento y formación de comunidades en el área de inmigración. Los 

grupos migrantes desarrollan su propia infraestructura social y económica: 

lugares de oración, asociaciones, tiendas, cafés, servicios profesionales como los 

de abogados, médicos, además de otros servicios. Esto se vincula con la 

reunificación familiar: a medida que se incrementa el tiempo de estancia, los 

migrantes originales, sean trabajadores o refugiados, comienzan a traer a sus 

cónyuges e hijos o fundan nuevas familias. La gente comienza a ver sus 

perspectivas de vida en el nuevo país. El proceso está ligado de manera 

particular con la situación de los hijos de los migrantes: una vez que van a la 

escuela en el nuevo país aprenden el idioma, forman relaciones de grupo entre 

iguales y desarrollan identidades biculturales o transculturales, con lo que se 

hace cada vez más difícil que los padres regresen a sus terruños. 

Los vínculos familiares con frecuencia proporcionan tanto el capital 

financiero como el cultural que hacen posible la migración. Es típico que las 

cadenas migratorias comiencen por un factor externo, como el reclutamiento o el 

servicio militar, o por un movimiento inicial de jóvenes pioneros. Una vez que se 

establece un movimiento, los migrantes siguen sobre todo “rutas conocidas”, 

reciben la ayuda de parientes y amigos que ya están en el área de inmigración.  

Las redes basadas en la familia o en el origen común, ayudan a 

proporcionar el albergue, trabajo, orientación en los procedimientos burocráticos 
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y apoyo en las dificultades personales. Estas redes sociales hacen que el proceso 

migratorio sea más seguro y manejable para los migrantes y sus familias. Los 

movimientos migratorios, una vez iniciados, se convierten en procesos sociales 

autosostenidos. 

Por lo tanto, la familia y la comunidad son críticas en las redes migratorias. 

En situaciones de cambio brusco, una familia puede decidir enviar a uno o más 

miembros a trabajar en otra región del país, para maximizar el ingreso y las 

oportunidades de supervivencia. En muchos casos, las decisiones de migrar son 

hechas por los más viejos y se espera que los jóvenes y las mujeres obedezcan 

la autoridad patriarcal.  

En años recientes, las mesoestructuras, situadas en medio de las 

anteriores, son objeto de estudio. Algunos individuos, grupos o instituciones 

pueden adoptar el papel de mediadores entre los migrantes y las instituciones 

políticas y económicas. Surge una industria de la migración que consiste en 

organizaciones de reclutamiento, abogados, agentes, contrabandistas y otros 

intermediarios. Esas personas pueden ser tanto apoyos como explotadores de los 

migrantes. En especial en situaciones de migración ilegal o exceso en la oferta 

de migrantes potenciales, puede sobresalir el papel explotador: muchos 

migrantes se han visto despojados de sus ahorros para encontrarse a la deriva, 

sin trabajo o recursos en un país extraño.  

El surgimiento de una industria de la migración con fuerte interés en la 

continuidad migratoria ha confundido a menudo los esfuerzos del gobierno por 

controlar o detener los traslados. Por ello, las macro, meso y micro estructuras 

están interrelacionadas en el proceso migratorio y no hay claras líneas divisorias 

entre ellas.74

Sin embargo, los flujos migratorios no son controlables y las remesas son 

recursos inestables y sensibles a las condiciones económicas y políticas de los 

 
74 Ibidem. 
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países. Un claro ejemplo es la crisis derivada de la Guerra del Golfo propiciada a 

principios de la década de 1990 los noventa, que con el auge de la producción 

petrolera de los años 1970, los estados productores de petróleo del Golfo Pérsico 

reclutaron a un gran volumen de trabajadores migrantes tanto de países árabes 

como asiáticos.75  

De ahí que, los primeros flujos migratorios lo constituyeron hombres 

dedicados a la construcción e industria petrolera, posteriormente, miles de 

mujeres de Filipinas y Sri Lanka fueron reclutadas como trabajadoras 

domésticas. Por ejemplo, a principios de la Crisis del Golfo en 1990, 1,1 millones 

de trabajadores migrantes ingresaron a Irak (900 mil egipcios y 100 mil 

sudaneses) y alrededor de 1,5 millones de migrantes en Kuwait, medio millón de 

Jordanos y Palestinos, 215 mil egipcios, 172 mil migrantes de la India, 100 mil de 

Sri Lanka, 90 mil de Pakistán y 75 mil de Bangladesh. 76  

Queda claro que en ésta etapa histórica, la guerra trajo consigo una 

masiva salida de trabajadores migrantes tanto de Iraq como de Kuwait. En su 

mayoría, de egipcios que salieron de Iraq y decenas de miles de palestinos 

dejaron Kuwait. Se suscitó un efecto colateral que se traduce en millones de 

emigrantes de Yemen con destino a Arabia Saudita debido a la alianza entre 

Yemen e Iraq. Por lo mismo, se produjo el desplazamiento de cerca de 5 

millones de individuos, teniendo como resultado, las enormes pérdidas en 

remesas e ingreso para muchos países del Sudeste Asiático y del Norte de África. 

En este contexto, las estimaciones realizadas por las Naciones Unidas, 

para el año 2000, arrojan que los migrantes internacionales en el mundo 

alcanzaron los 175 millones de personas. Este monto es 2.3 veces al acumulado 

para 1960 (76 millones) y se proyecta que alcanzará alrededor de 230 millones 

de personas a mediados del siglo XXI. De ahí que, la migración internacional se 

ha expandido a todos los países y regiones del mundo, lo cual se puede observar 

 
75 LOZANO ASCENCIO, Fernando. “Experiencias internacionales...”. Op.Cit. p. 150.  
76 Ibidem. p. 151. 
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en la gráfica 3. Esto significa que las regiones que concentraban un mayor 

número de inmigrantes eran Europa (56 millones), Asia (50 millones) y América 

del Norte (41 millones).77  

 
Gráfica 3 

Stock de migrantes internacionales por grandes regiones. 1990 y 2000. 
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Fuente: FERNÁNDEZ CASTILLA, Rogelio. Migración y remesas en el contexto de 
la globalización. 46va Reunión de la Junta de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de 
Inversiones. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Okinawa, Japón. 6 de 
Abril, 2005. p.4. 

  

Europa y América del Norte experimentaron los mayores incrementos en el 

monto de inmigrantes durante la década de los noventa. Por consiguiente entre 

1990 y 2000, América del Norte incrementó su stock de migrantes en un 48 por 

ciento, mientras que Europa sólo mostró un incremento del 8 por ciento, de tal 

forma que para el 2000 el 60 por ciento del stock migratorio a nivel mundial 

residía en los países más desarrollados. Por lo tanto, Estados Unidos destacó 

como uno de los países principales con 35 millones de migrantes, seguido por la 

Federación Rusa y Alemania con 13 y 7 millones respectivamente.78

                                                 
77 FERNÁNDEZ CASTILLA, Rogelio. Op.Cit. p. s/n. 
78 Ibidem. 
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A consecuencia, las remesas se convirtieron en un flujo de suma 

importancia para la mayoría de las naciones en vías de desarrollo, motivo por el 

cual, muchos de ellos mantienen políticas de exportación de mano de obra y 

programas locales para atraer remesas y fomentar su uso productivo. A pesar 

que el uso primordial es el consumo básico, el productivo se enfoca a la 

formación profesional, todo depende de las características de quienes lo reciben, 

mujeres, personas de edad avanzada o los hijos.  

A través de tiempo, se puede observar que la tendencia de las remesas se 

incrementa a ritmos acelerados a escala mundial. Así que los datos 

proporcionados por el Fondo Monetario Internacional muestran que las remesas 

de trabajadores migrantes aumentaron de 45,721 millones de dólares en 1992, a 

66,222 millones de dólares en 1998, de los cuales 15,300 millones fueron 

destinados a países industrializados y 50,900 millones de dólares a países en 

desarrollo. De las cantidades ya mencionadas, África recibió 6,800 millones de 

dólares, Asía sumo un total de 17,000 millones de dólares en remesas, por lo 

que a la India le correspondieron 9,400 millones de dólares, Pakistán 1,700 mil 

millones de dólares, Bangladesh 1,600 millones de dólares y Sri Lanka con mil 

millones. 79  

De igual forma, los países pertenecientes al continente europeo recibieron 

7,700 millones de dólares, Turquía 5,400 millones de dólares, Polonia 938 

millones, Croacia, 520 millones y Albania con 452 millones de dólares. El Oriente 

Medio recibió 6,200 millones de dólares, destacó Egipto con 3,400 millones, 

Jordania con 1,500 millones y Yemen con 1,200 millones de dólares.80  

La región de Latinoamérica y el Caribe recibió 13,000 millones de dólares 

en remesas, México encabezó la lista con 5,600 millones, seguido por El Salvador 

y República Dominicana con 1,300 millones de dólares. Sin embargo, continúan 

 
79  LOZANO ASCENCIO, Fernando. “Experiencias internacionales...”. Op.Cit.  p. 152. 
80 Ibidem. p. 150 



 53
 

  

                                                

siendo siete los países que concentran la mitad de las remesas a nivel mundial: 

La India, México, Turquía, Egipto, Portugal, España y Grecia.81

No obstante, fue hasta el año 2003, cuando a las remesas se les reconoció 

como fuente de financiamiento externo para el desarrollo. Dicha distinción fue 

realizada por The Global Development Finance Annual Report (Flujos Mundiales 

de Financiamiento para el Desarrollo), el cual dio a conocer que en el año 2000, 

más de 72 mil millones de dólares correspondían a ingresos de trabajadores 

migrantes.  

Posteriormente, en el año 2001, el monto de remesas alcanzó los 77 mil 

millones de dólares, distribuidos entre países tercermundistas. Por consiguiente, 

América Latina recibió 25 billones de dólares (por ello, México recibió 9,9 

billones), Asia del Sur 16 billones (en esta región la India recibió la mayor 

cantidad de remesas con un total de 10 billones); y el Este de Asia 11 billones de 

dólares (a las Filipinas le correspondieron 7 billones).82  

Continuando con esta misma línea, para el 2002 los montos mundiales 

totalizaron en 88 mil millones de dólares, por lo que América Latina y el Caribe, 

se colocaron como las regiones más importantes en recepción de remesas 

recibiendo conjuntamente alrededor de 31 por ciento del total del flujo global. 

Asia del Sur se colocó como la segunda región más importante con un 20 por 

ciento, seguido por el Medio Oriente y África del Norte con un 18 por ciento, Asia 

del Este y el Pacifico con un 14 por ciento, Europa y Asia Central con un 13 por 

ciento, y África del Sur con un 5 por ciento (ver gráfica 4).83  

 
 
 

 
81 Ibidem. 
82 Banco Mundial.  Informe anual flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 2003. Washington D.C. 2004. p. 1. 
Cfr. Multilateral Investment Fund and the Inter-American Development Bank. Worldwide flows of remittances by region 
2002.  p. s/n. 
83 OROZCO, Manuel. Worker remittances in an international Scope. Inter-American Development Bank, Multilateral 
Investment Fund. México. Marzo, 2003. p. 3.  
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Gráfica 4 

Flujos globales de remesas de trabajadores 2002. 
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Fuente: Multilateral Investment Fund and the Inter-American Development Bank.  
Worldwide flows of worker remittances by region. 2002. p. s/n. 

 

De acuerdo a la gráfica 4, durante este año la India encabeza la lista con 

el 73 por ciento de las remesas destinadas al Sur de Asia, México acaparo un 34 

por ciento del flujo enviado a América Latina y las Filipinas se colocó con un 43 

por ciento del flujo del Este de Asia y el Pacifico. En el año 2003, el flujo global 

de recursos de trabajadores migrantes alcanzó la cifra de 93 mil millones de 

dólares, lo que significa un alza de 20% desde 2001.84

Un aspecto importante de hacer resaltar es lo sucedido durante el periodo 

de 1997-2003, cuando las remesas llegaron a constituirse como el segundo flujo 

financiero más importante para los países en desarrollo después de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) y casi duplicaron la ayuda oficial para el desarrollo 

(AOD).  Al mismo tiempo, los flujos financieros (flujos privados netos y flujos 

oficiales netos) se mantuvieron al alza de la AOD (ya que éstas sólo tuvieron un 

aumento de 6 mil millones de dólares llegando a un total de 58 mil millones en el 

2002), los flujos de capital de los mercados y los flujos de IED, como se observa 

a continuación.  

                                                 
84 Ibidem. 
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Cuadro 8 
Flujos financieros hacia los países en desarrollo (mil millones de dólares). 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
IED 171 176 182 162 175 147 135 
Flujos privados 
netos 

286 206 194 171 151 155 200 

Flujos oficiales 
netos 

38 61 42 23 55 35 28 

Remesas de 
obreros 

66 63 68 72 77 88 93 
 

 
Fuente: Banco Mundial. Informe anual. “Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 2004”. Comunicado de prensa.  
Washington D.C. 2005. p. 5. 

 

Por consiguiente, el incremento en los flujos de capital reflejó un mayor 

crecimiento económico mundial elevándose de 1,8% en 2002 a 2,6% en 2003. 

Por lo tanto, los países en desarrollo crecieron en un 5.2% en el año 2000, 

llegando a 4.8% en el 2003 y 5.4% en el 2004, teniendo como consecuencia, 

una mayor facilidad en cuanto a financiamiento comercial, crecimiento 

económico y reducción de la pobreza como se puede ver en la gráfica 5. El año 

2004 concluyó con un total de 120 mil millones de dólares en remesas de 

migrantes. 85

Gráfica 5 
Flujos financieros netos hacia los países en desarrollo. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

flujos oficiales netos Remesas de obreros
Afluencias netas de IED Flujos privados netos

 
                               
 Fuente: Banco Mundial. “Informe anual. Flujos mundiales de financiamiento para el  
 desarrollo 2004”. Comunicado de prensa. Washington D.C. 2004. p. 6. 

                                                 
85 Banco Mundial. “Informe anual. Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo, 2004”. Comunicado de prensa. 
Washington D.C. 2005. p. 2. Cfr. http://www.worldbank.org/prospects/gdf2004. (Consultada el 07 de marzo, 2005).    

http://www.worldbank.org/prospects/gdf2004
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Por ende, los países en desarrollo han experimentado incrementos en su 
Producto Interno Bruto y mayores ingresos como se puede observar en el cuadro 
9. 

 
Cuadro 9 

Crecimiento real del PIB mundial. 
 

 2001 2002 2003 2004 2005f 2006f 
Mundo 1,2 1,7 2,3 3,2 3,1 3,0 
Ingreso alto 0,8 1,4 1,9 2,9 2,6 2,5 
Países en desarrollo  2,8 3,1 4,0 4,7 5,2 5,0 
     Asia Oriental y Pacifico 5,5 6,7 6,4 6,6 6,7 6,3 
     Europa y Asia Central 2,3 4,1 3,7 3,7 4,8 4,7 
     América Latina y el Caribe 0,3 -0,9 1,7 3,8 3,7 3,5 
     Oriente Medio y África Sept 3,2 2,6 3,7 3,9 3,9 4,0 
     Sur de Asia 4,3 4,9 5,3 5,2 6,7 6,5 
     África al Sur del Sahara 3,2 2,6 3,0 3,6 4,2 3,9 

 
   Fuente: Banco Mundial. “Informe anual. Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 2004”. Comunicado de prensa.  
   Washington D.C. 2004. p. 7. 
 

 

Los incrementos descritos en la grafica anterior se deben en parte a las 

bajas tasas de interés que son establecidas por los países industrializados y las 

políticas fiscales sólidas, como las reformas estructurales aplicadas en muchos 

países en desarrollo con el objetivo de estabilizar sus economías.  No obstante, 

países tercermundistas, como es el caso de África, continúan con problemas de 

infraestructura apremiantes e insatisfechos. A escala mundial los 1,100 millones 

de personas no tienen acceso a agua potable, 2,400 millones carecen de 

saneamiento adecuado y 1,400 millones no cuentan con electricidad.86

En el caso de Asia, las remesas representan un mercado similar al de 

América Latina, colocándose en un tercer lugar después de Centroamérica y 

Oriente Medio. La región asiática ha exportado su mano de obra hacia los países 

del Oriente Medio y en una pequeña proporción a Hong Kong, Japón, Singapur y 

el resto del mundo. Sus gobiernos esperan que la migración reduzca el 

desempleo y colabore en el entrenamiento y experiencia industrial necesarios.  

En especial, están gustosos de recibir divisas a través de las remesas de los 

trabajadores migrantes.  

                                                 
86 Ibidem, p. 4. 
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Ante tales perspectivas, durante el año 2000, los principales países 

receptores de remesas fueron la India, las Filipinas, China y Bangladesh, 

seguidos por Indonesia, y Sri Lanka. Por ejemplo, la India recibió 11 mil 600 

millones de dólares en remesas, Bangladesh 2 mil millones de dólares, 

Indonesia, 1,200 millones de dólares y Sri Lanka 1,100 millones de dólares.87   

De ahí que entre el año 2001 y 2002, Asia captó alrededor de 27 mil 

millones de dólares, India encabezó la lista con 10 billones de dólares y la India 

acumuló el 62.5% de los flujos internos, mientras que las Filipinas se colocó con 

un 58% del total de flujo de remesas para Asia Oriental y el Pacifico.88  

Por su parte, África ha seguido progresando en muchas áreas colaterales a 

las remesas. Durante los años de 1995 al 2002, quince países africanos 

experimentaron un crecimiento promedio superior al 4%, las inversiones y el 

comercio se mantuvieron firmes. La ayuda total recibida aumentó en un 35% 

comparado con las cifras del 2001, lo que significa a nivel per cápita de 27 

dólares en el 2002 e inferior a los 40 dólares recibidos en 1992. La IED neta en 

África alcanzó los 6,800 millones de dólares en 2001, pero se concentró 

mayormente en países que exportan petróleo y en Sudáfrica. 89  

Con relación al flujo de remesas enviadas por los trabajadores, en el año 

2001, Marruecos, Egipto, Túnez, Sudán, Uganda, sobresalieron como los cinco 

países principales del África Subsahariana, en captación de dichos recursos. En el 

año 2002, el país con el mayor monto fue Nigeria, seguido por Lesotho, Sudán, 

Senegal, Mauritania. El Reporte Anual sobre las Migraciones Mundiales 2003 

(IOM´s World Migration Report 2003), señaló aumentos significativos en el nivel 

de remesas para países de África como son los casos de Cabo Verde, Ghana, 

Madagascar, Malí, Marruecos y Túnez, con un aumento del 100% anual desde 

 
87 CASTLES, Stephen. Coyuntura y debate, las nuevas migraciones del continente asiático. Tr.: Luis Rodolfo Morán. 
México. Abril, 2004. p. 120. Cfr. http://www.migracionydesarrollo.org.  
88 NYBERG SORENSEN, Ninna. The development dimension of migrant remittances.  International Organization for 
Migration. Department of Migration Policy, Research and Communications. Estados Unidos de América. Junio, 2004. pp. 8-10. 
89 Banco Mundial. Op.Cit. p. s/n. 
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1980-1995. En estas regiones las remesas se duplicaron en sólo dos años, 

llegando a los 4 mil millones de dólares en el año 2002. 90  

Sin embargo, el continente continúa enfrentando enormes desafíos en 

materia de desarrollo. La mitad de su población vive con menos de $1 dólar al 

día y la mitad de la población no tiene acceso a agua potable. Sólo una de cada 

cuatro niñas de los poblados rurales pobres tiene acceso a la educación primaria. 

Aunque la matrícula en las escuelas primarias aumentó a 89% en 2002, luego de 

haber llegado a 80% en 1980, los desafíos siguen siendo desalentadores. De 

igual forma, los indicadores de salud y nutrición se mueven en la dirección 

equivocada principalmente debido a la extensa epidemia del VIH/SIDA (que en la 

actualidad ha contagiado a alrededor de 25 millones de africanos). La esperanza 

de vida al nacer ha bajado de 50 años en 1990 a 46 en 2002. El producto interno 

bruto global sólo creció en 2,8%, manteniéndose con grandes esfuerzos en línea 

con el crecimiento de la población.91  

Por lo tanto, los usos más frecuentes de las remesas en África son la 

manutención familiar e inversión del capital humano, sobresaliendo en primer 

lugar la alimentación, la salud y la educación.  Por ejemplo en Zimbabwe, las 

familias con trabajadores migrantes en el extranjero poseen mayores niveles de 

educación. En Burkina Faso, las remesas redujeron la pobreza en las áreas 

rurales en un 7 por ciento y el 3 por ciento en zonas urbanas. En lo que se 

refiere a Botswana, Malawi, Mozambique, Swazilandia, el Sahara, Zambia, 

mejoraron sus áreas rurales utilizando el dinero enviado por sus migrantes. En 

cuanto a inversiones, éstas fueron destinadas a la mejora de casas, educación, 

agricultura, minas, equipo y materiales, transporte y el establecimiento de 

pequeños negocios.92  

Por consiguiente, el Banco Mundial, principal proveedor de asistencia para 

el desarrollo de África, busca acelerar los avances hacia la consecución de los 
 

90 NYBERG SORENSEN, Ninna. Op.Cit. pp. 13-14. 
91 Ibidem, p. 15. 
92 Ibidem, p. 14. 



 59
 

  

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la región. Por lo que en junio de 

2004, el Banco financiaba un total de 334 proyectos en África, implicando un 

compromiso total de 16,600 millones de dólares, lo que se traduce en un 41% 

de los fondos mundiales de la AIF. Se espera que este aumento se mantenga en 

los años venideros, teniendo como objetivo, destinar el 50% de los fondos de la 

AIF a África. Cabe recalcar que en el año fiscal 2004, el 46% de todos los nuevos 

compromisos de la AIF se destinaron a África.93  

En lo que atañe a los países europeos, España, Grecia, Portugal y Turquía 

se anexaron a la lista de los países con los mayores flujos netos de remesas por 

región. En el año 2002, España recibió por concepto de remesas cerca de 4,000 

millones de dólares (y emitía por ese mismo concepto 2,234 millones de 

dólares), por su parte, Grecia recibió un total de 1,181 millones de dólares, 

mismo que puede observarse en el cuadro 10. A su vez, Albania ilustra bien la 

importancia del flujo internacional de remesas hacia un país ya que a pesar de 

no tener un impacto local significativo, percibe sólo 428 millones de dólares, 

representa casi el 20 por ciento de su Producto Interno Bruto, dos veces el valor 

de sus exportaciones y 60 por ciento del valor de su deuda externa.94

 
Cuadro 10 

Remesas colectivas hacia Grecia. 
 

Año 1990 1995 1997 2000 2002 
Remesas (millones de dólares) 1,774 2,982 2,816 1,613 1,181

 
Fuente: OCDE. “Remittances and Development: The case of Greece”. International Conference on Migration, Remittances and 
the Economic Development of Sending Countries. Marrakech. Febrero, 2005. p. 15.  

 

Las remesas hacia Turquía continúan con el mismo patrón de destino 

económico como lo son el mercado financiero, las inversiones, el mercado laboral 

y aspectos sociales de desarrollo. Las remesas han provocado un efecto 

                                                 
93 Banco Mundial.  Informe anual. Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 2000. Washington D.C. 2001. pp. 
1-2. 
94 Ibidem. 
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infraccionario y a influido en el tipo de cambio de la Lira Turca la cual ha sufrido 

numerosas devaluaciones.  

De acuerdo a datos del Banco Central de Turquía, más de 75 billones 

habían sido enviados a Turquía desde los años 1960´s, con un promedio anual 

de 1,9 billones. El flujo de remesas en los 1970´s fue de 1,5 mientras que en 

1980 aumento a 2,3 billones anuales y en 1990 este flujo se incrementó a 3,3. 

En la actualidad este monto ha llegado a los 1,936 millones de dólares como 

muestra en el cuadro 11.95

 
Cuadro 11 

Remesas hacia Turquía. 
 

Año 1995 1998 1999 2000 2001 2002 
Remesas (en millones de dólares) 3,327 5,356 4,529 4,560 2,786 1,936

 
Fuente: OCDE. “Remittances to Turkey: Principal channels, cost and impact on economic development”.  International 
Conference on Migration, Remittances and the Economic Development of Sending Countries. Marrakech. Febrero. 2005. p. 
21.  

 

De igual forma, los países miembros de la Unión Europea, que por mucho 

tiempo fueron considerados como exportadores de mano de obra, ahora son 

receptores netos de inmigrantes. Éstos han incrementado sus niveles 

económicos y las remesas han formado parte de la balanza de pagos y se han 

convertido en variables importantes para las economías de ambos países, al 

impulsar la ampliación del mercado interno. Cabe aclarar que las remesas 

contribuyeron al PIB en un 4.1%, con un multiplicar de 1,7, destinándose el 22% 

de las mismas hacia las importaciones.96

En la actualidad, Alemania, Bélgica, Francia y Holanda comprenden el área 

económica desde el cual se origina la mayor parte de las remesas de 

trabajadores migrantes en Europa. Además de los países del sur de Europa como 

                                                 
95 Cfr. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Principal conclution from the workshop on 
migration, remittances and the economic development of Turkey. Marrakech. Febrero, 2005. p. s/n. 
96 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Remittances and Development: The case of Greece. 
Marrakech. Febrero, 2005. p. 14. 
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Grecia, Italia, Portugal y España que están sobresaliendo como países remitente 

sobre todo hacia América Latina y el Caribe.  

Por el contrario, Asia se coloca como la región principal en recepción de 

remesas atrayendo durante el periodo de 1999-2002, 35% del total promedio de 

los recursos (cerca del 15% a Asia Oriental y el 20% a Asia Meridional); seguida 

muy de cerca por Latinoamérica, con un 29% del total (ver cuadro 12). En un 

nivel intermedio se encuentran Medio Oriente y Norte de África, con un 17%, y 

Europa y Asia Central, con una cuota del 12%. Finalmente, África Subsahariana 

con un peso menor (no llega al 5%) en el flujo internacional de remesas, mismo 

que el año 2002 se colocó con sólo 4,000 millones dólares, lo que equivale a 

1.3% del GDP.97  

 
Cuadro 12 

Flujos destinados a países en desarrollo 2001-2003 (mil millones de 
dólares). 

 
Región 2001 2002 2003 

Asia oriental y el Pacífico 14.0 17.0 18.0 
Europa y Asia central 10.0 10.0 10.0 

América Latina y el Caribe 23.0 27.0 30.0 
Medio Oriente y el Norte de África 13.0 13.0 13.0 

Asia del Sur 13.0 17.0 18.0 
África Subsahariana 4.0   4.0   4.0 

Total  77.0 88.0 93.0 
                                
 Fuente: IMF, Balance of Payments Yearbook, various years, and World Bank staff estimates. 2003. p.s/n 

 

La dinámica de las remesas internacionales comprende distintas fases o 

etapas: el origen, el envío, el arribo a las familias destinatarias, la conversión a 

moneda local, y el uso final que, en términos generales, se puede clasificar en 

                                                 
97 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). “Remittances and their Impact on Development in the 
home Economies; the case of Africa”. In Internacional Conference on Migration, Remittances and the Economic 
Development of Sending Countries.  Marrakech. Febrero, 2005. pp. 6 -7. 
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consumo, ahorro e inversión. Al mismo tiempo que son transferidos a través de 

medios formales e informales.98  

Las remesas enviadas a través de canales formales, principalmente el 

sistema bancario, provoca un impacto mayor en la economía de los países 

exportadores de mano de obra. Sin embargo, 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 remesadoras es desfavorable para el 

remitente, es probable que ello implique un aumento de transferencias por vías 

informales. Con respecto a los países distintos a los latinoamericanos, donde 

existen bajas tasas de inflación, la existencia de un sólo tipo de cambio es uno 

de los factores que mayor han impactado la canalización de remesas por vías 

formales.99

Por consiguiente, es importante distinguir a los diferentes actores (los 

migrantes, las familias de los migrantes, las organizaciones de migrantes, el 

sector financiero y el gubernamental) que participan en la operación del sistema 

de remesas, ya que sus prioridades e intereses pueden variar.  

Por ejemplo, los intereses de los migrantes se centran en la familia y las 

asociaciones de oriundos en sus comunidades de origen. En el caso del sector 

financiero su interés esta en las ganancias que al contrario de los distintos 

niveles de gobierno, su preocupación yace en el desarrollo regional, nacional y 

de carácter político. Esta amplia gama de intereses tienen como finalidad, 

promover planes y programas destinados a incrementar o atraer remesas, tales 

como cuentas especiales de depósito, tipos de cambio y tasas de interés 

 
98 LOZANO ASCENCIO, Fernando. “Experiencias internacionales...”.  Op.Cit. p. 5. 
99 Ibidem. 
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favorables, entre otros factores, creándose un sistema de transferencia 

ecuánime.  

Por lo tanto, los gobiernos de países asiáticos y del Medio Oriente, por 

ejemplo, han establecido cuotas de repatriación forzosa de los ingresos 

obtenidos en el exterior. Tales son los casos de la República de Corea y de China 

que ordenaron que el 80 por ciento de los ingresos de sus migrantes fuesen 

repatriados. En el caso de Filipinas ésta tiene una cuota de entre 50 y 70 por 

ciento y en Bangladesh el 25 por ciento. Al mismo tiempo, los gobiernos de 

Pakistán y Filipinas obligan a los migrantes a abrir cuentas bancarias como 

condición para obtener sus contratos de trabajo.100  

De igual forma, en países como China con una fuerte centralización 

gubernamental en la definición y operación de convenios internacionales de 

trabajo, o como Corea que manejan sus contratos laborales a través de grandes 

compañías constructoras, es más fácil monitorear la repatriación de los ingresos. 

Al contrario de Filipinas donde el control de los convenios de trabajo 

internacionales es más difuso, los migrantes tienden a enviar sus remesas por 

canales informales. Por ello se ha intentado que Turquía, Grecia, Bangladesh, 

Pakistán y la India permiten a los migrantes tener cuentas bancarias en moneda 

extranjera en sus países de origen, los intereses usualmente son pagados en 

moneda extranjera y la conversión a moneda local es pagada a un tipo de 

cambio preferencial, lo que ha tenido como resultado un control más efectivo. 101

Algunos de estos países dan cierta preferencia para la importación de 

bienes de consumo, préstamos especiales para la construcción de casas y otro 

tipo de inversión, y en general un tipo de cambio preferencial. En el caso de 

Toga se ha creado un sorteo (especie de Lotería de México o Lotto de Estados 

Unidos) dirigido a los migrantes en el exterior y creado en el exterior. 

 

 
100 Ibidem, p. 7. 
101 Ibidem, pp. 7-10. 
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Por su parte, el gobierno de Egipto exento del pago de impuestos a los 

intereses generados por los depósitos en moneda extranjera, como un incentivo 

para que los migrantes transfieran fondos a su país de origen. Además, encontró 

que tanto el tipo de cambio y los diferenciales en las tasas de interés (entre el 

país de origen y destino), figuraban como factores importantes en el envío de 

remesas a través de canales formales. 

 

Sin embargo, siempre existe espacio para el fracaso como fue el caso del 

Sudán. El grueso de la migración de sudaneses, estimada en 1986 en alrededor 

de 500,000 individuos, se desplazaba principalmente hacia los países árabes 

exportadores de petróleo, migración básicamente indocumentada. Las políticas 

impulsadas a principios de 1980 demostraron las intenciones del gobierno 

sudanés de mantener la migración y de atraer remesas. Algunas medidas 

aplicadas fueron: 1) exención de impuestos a los ingresos obtenidos en el 

exterior; 2) los trabajadores migrantes estaban exentos de pagar impuestos al 

salir del país; 3) obtención gratuita del certificado de migración (especie de 

registro-permiso). A pesar de contar con un modelo de control ideal, dichas 

medidas resultaron ser poco efectivas ya que la salida ilegal de sus nacionales se 

incremento, además no se logro el uso efectivo de las remesas hacia la 

inversión.102

 

En el caso de Turquía sucedió algo similar, las políticas gubernamentales 

que vieron en las remesas el impulso del desarrollo económico, se esfumaron. 

Durante los años de 1960 existió una política explícita por parte del gobierno 

turco por incentivar la migración internacional. Así que para fines de 1980 

alrededor de 2.1 millones de turcos vivían en Europa Occidental, de los cuales 

1.5 millones vivían en Alemania. Por el contrario a las expectativas, los ahorros y 

las remesas de los migrantes no se invirtieron en la agricultura o en la industria 

como se había previsto. El motivo principal de tales fracasos se debe 

 
102 Ibidem. 
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principalmente a que las remesas pasan por muchas manos haciendo imposible 

que llegue a su destino final, el desarrollo económico.103

 

Entre algunas experiencias gubernamentales orientadas a incentivar la 

inversión productiva de las remesas, destaca el gobierno pakistaní que  ha 

ofrecido incentivos a las familias de los migrantes para invertir sus remesas en 

negocios e inversiones productivas.  

 

Actualmente, diversos incentivos se han instituido para promover 

proyectos industriales y otras actividades empresariales, fundamentalmente vía 

la Fundación Pakistaní en el Exterior. El gobierno, a través de esta fundación, 

ofrece a los migrantes acceso a programas de bienestar social, información para 

la inversión de sus remesas, exenciones fiscales relacionadas con la importación 

de equipo, tasas de interés preferenciales en los depósitos en moneda extranjera 

y el acceso a parques industriales de creciente creación.104  

 

 Como se puede observar en el cuadro 13, las remesas han resultado ser 

significativos para estimular la economía local, ya sea en términos absolutos o de 

forma relativa como porción del PIB, convirtiéndose en el parteaguas para 

disminuir la brecha de la pobreza en dichas regiones.  

 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
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Cuadro 13 
Las remesas familiares en distintos países, 2004. 

 
  Millones 

de dólares 
Porcentaje 

del PIB 
  Millones 

de 
dólares 

Porcentaje 
del PIB 

1. 
 
 
 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

México  
2002 
2003 
2004 

  2005* 
India e/ 

Filipinas 
España 
China e/ 
Marruecos 
Pakistán 
Bangladesh 
Egipto 
Colombia 
Portugal 

 
9,814 

13,396 
16,613 

  20,035 
23,000 
8,961 
5,179 
4,600 
4,218 
3,943 
3,400 
3,341 
3,170 

       3,032  

1.5
2.1
2.5

3.5
10.5
0.5
0.3
8.5
4.8
6.1
3.3
3.3
1.8

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Guatemala  
El Salvador 
Brasil 
República Dominicana e/ 
Grecia 1/ 
Ecuador 1/ 
Indonesia e/ 
Hondura 
Perú 
Túnez 1/ 
Croacia 
Turquía 
Nicaragua 
Costa Rica 

2,551 
2,548 
2,459 
2,300 
2,122 
1,604 
1,300 
1,135 
1,123 
1,100 

851 
804 
519 
302 

9.8
16.1
0.4

11.8
1.0
5.4
0.5

15.3
1.7
3.9
2.6
0.3

11.7
1.6

       
1/Datos obtenidos del banco central de país respectivo.  e/ Cifras estimadas del Banco Mundial.  
 
Fuente: Datos del Banco de México (para México) y Fondo Monetario Internacional. Cfr. Banco de México.  
Las remesas familiares en México: medición e importancia. México. Octubre, 2005.. p. 2. 
 
 * Cifra obtenida del Banco de México. Informe Anual 2005. 

 

 

2.2  Las remesas en América Central y el Caribe  

 

El crecimiento de las remesas, durante los primeros años de la última 

década, ha sido de forma inevitable y ascendente, aspectos no sólo exclusivos de 

México sino en el ámbito mundial, sobretodo, en América Central y el Caribe. En 

ésta región coexiste dos patrones migratorios internacionales: la migración fuera 

de la región; y la migración intraregional. El primer patrón en forma dominante 

orientada principalmente a los Estados Unidos.  

 

Por lo tanto, se comparte la postura de Rodolfo Zamora al decir que “...en 

el mundo actual y las regiones que la conforman se caracterizan y han entrado 

en lo que se conoce como mundialización o globalización, es decir, la gravitación 
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cada vez mayor de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter 

mundial en los ámbitos nacional y regional”105. 

 

América Central y el Caribe, no podían ser la excepción, enfrenta efectos 

económicos y sociales de nuevos actores transnacionales, principalmente, los de 

una diáspora emergente conformados por migrantes centroamericanos que 

constituyen un factor importante en la integración de sus países a la economía 

global.  

 

Los flujos migratorios producidos durante los años 1970 y 1980 y la 

circulación continua de gente desde el Sur al Norte, han ampliado las relaciones 

entre países receptores de migrantes y los países de origen. De este proceso han 

surgido dos efectos dinámicos importantes.  

 

En primer lugar, América Central y el Caribe están cambiando de su 

condición de economías exportadoras de productos agrícolas a la de sociedades 

exportadoras de mano de obra; en segundo lugar, los vínculos establecidos entre 

las diásporas y los países de origen están preparando el terreno para la 

formación de grupos especiales de intereses con sólidos programas y objetivos 

transnacionales que contribuyan tanto al desarrollo regional y nacional, como lo 

es el caso de México y su programa 3x1. 

 

Por consiguiente, los migrantes se han convertido en agentes 

internacionales con relaciones familiares, culturales, sociales, comunitarias e 

incluso políticas. Sus intereses abarcan cuestiones de índole internacional, 

principalmente las que se refieren a sus comunidades y que se resumen de la 

siguiente manera:  

 

 

 
105  GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. Migración internacional, Tratados de Libre Comercio y desarrollo económico en México 
y Centroamérica. México. Febrero, 2004. p. 2. Cfr. http://www.migracionydesarrollo.org. (Consultada el 10 de enero, 2005). 
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a)  Lograr reconocimiento por parte de sus países de origen; 

b) Aumentar el nivel de interconexión con las diásporas y los países de 

origen y llegado el caso; 

c) Hacer presión en los sistemas políticos de sus países de origen y los 

países donde residen para conseguir una política exterior favorable.106

 

Los centroamericanos son una diáspora joven, una minoría étnica, que a 

causa de la guerra, la represión y los abusos de los derechos humanos en la 

región, han decidido salir de sus países y emigrar a un país seguro. En dicho 

aspecto, sobresalen, los casos de guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y 

hondureños. Así que durante el decenio de 1980 la mayor parte de los 

inmigrantes centroamericanos huyeron a Canadá y a Estados Unidos. En lo que 

cabe del año 2000 Canadá albergo a un millón de guatemaltecos, nicaragüenses 

y salvadoreños.107  

 

Actualmente, Canadá ha tomado la postura de anfitrión de una importante 

comunidad de haitianos, guyaneses, jamaiquinos y trinitenses que mantienen 

vínculos directos con sus países de origen, de hecho el 80% de los migrantes 

caribeños esta conformado por jamaiquinos, haitianos y trinitenses, como se 

señala en la gráfica 6. 108

 
106  Cfr. HURTADO, Margarita. Dinámica de los estados centroamericanos y su relación con la agenda de migración. 
Programa de Migración. FLACSO. Guatemala. Noviembre, 2003. p. 1. 
107  SERRANO, Pablo y MARTINEZ P. Jorge. Op.Cit. p. 3. 
108 OROZCO, Manuel. Impacto de la emigración en la región del Caribe y de América Central. Fundación Canadiense para 
las Americas. Canadá. Mayo, 2003. p. 2.  
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Gráfica 6 
Población de origen caribeño y centroamericano en Canadá y Estados 

Unidos. 
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  Fuente: OROZCO, Manuel. Impacto de la emigración en la región del Caribe y de  

América Central. Fundación Canadiense para las Americas. Documento de 
Política. Canadá. Mayo, 2003. p.2.  

 

De acuerdo a los primeros datos del Censo de Población 2000 de los 

Estados Unidos, coloca a los hispanos radicados en ese país en 35,300 millones 

de personas, lo que significa el 13% de la población total, rebasando por primera 

vez a los afroamericanos. Esta cifra incluye a inmigrantes y sus descendientes 

nacidos en la Unión Americana y excluye a una parte de los indocumentados. 

Hoy en día, residen alrededor de cinco millones de caribeños y 

centroamericanos, muchos de los cuales decidieron emigrar a causa de las 

constantes crisis políticas en Cuba, Haití y Jamaica, lo cual los llevo a 

establecerse en California y Texas.109

Además, debe tenerse en cuenta a la migración intraregional, sobre todo 

de países receptores como Costa Rica para los nicaragüenses, Venezuela que lo 

ha sido para los colombianos y Argentina para bolivianos, chilenos, paraguayos, 

peruanos y uruguayos, que ahora se enfrentan a una condición particularmente 

                                                 
109 http://www.census.gov. (Consultada el 12 de enero, 2005). 

http://www.census.gov/
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adversa en la coyuntura de la economía Argentina, afectándolos directa y 

drásticamente.110

Asimismo, es importante hacer mención de los países europeos y asiáticos, 

ya que España e Italia destacan entre los países receptores de migrantes 

alojando a ecuatorianos, peruanos, colombianos y dominicanos. De ahí que, 

Japón abriera sus puertas a los descendientes de los inmigrantes japoneses 

llegados a Brasil y Perú en el siglo XX, y es un destino de singular importancia 

para la materialización de mejores nichos laborales en ese país de oriente.111  

Las olas migratorias más recientes, han sido producto de una combinación 

de inestabilidades políticas y económicas apoyada por una red de lazos culturales 

y lingüísticos cada vez mayores. Todos estos grupos migrantes crearon diversos 

vínculos simbólicos, sentimentales y materiales con sus países de origen, 

llegando a ser las remesas el vinculo más directo entre los migrantes y sus 

familiares. 

México, República Dominicana, El Salvador, Colombia, Brasil y Ecuador se 

encuentran entre los 20 países principales en recepción de remesas en el mundo. 

Cabe mencionar que en 1980, las remesas provenientes del extranjero, hacia la 

región de América Central y el Caribe, aumentaron en volumen y ahora mantiene 

un crecimiento sostenido. Dichos flujos crecieron de un mil millones en 1980 a 

3.7 mil millones en 1990 y ascendió a más de 10 mil millones en 1999. El mayor 

crecimiento de las remesas durante los años noventa se dio en Nicaragua, 

Ecuador, Perú, Honduras y Jamaica. Donde la tasa media anual de los dos 

primeros, fue superior al 35%.112  

 
110 OROZCO, Manuel. Impacto de la emigración... Op.Cit. p. 2. 
111 Ibidem. 
112 OROZCO, Manuel. “Integración desde abajo: el impacto de la migración en las economías de Centro América y el Caribe”. 
Conferencia. Las Americas: retos y dilemas. Dialogo Ínter-Americano. Centro de Estudios sobre América. La Habana, Cuba. 
18-19 de julio, 2002. p. 7. 
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Para el año 2000, el envío de remesas familiares destinada a la región de 

Latinoamérica alcanzó un monto de alrededor de 17,500 millones de dólares.113 

Por lo que en el año 2001, según el informe Flujos mundiales de financiamiento 

para el desarrollo 2003 (Global Development Finance 2003 Annual Report), la 

región de ALC, recibió 25,000 millones de dólares de los trabajadores 

emigrantes, seguida por los países del Sur de Asia, que recibieron 16,000 

millones de dólares. Bajo este rubro, México era sólo superado por India que 

pese a los efectos de la recesión en los Estados Unidos y las primeras 

consecuencias, en el último trimestre, de los atentados del 11 de septiembre, se 

ubicaba a la cabeza como mayor receptor de remesas en cuestiones de Producto 

Interno Bruto. 114  

Al respecto, Brasil recibió 2,600 millones de dólares; El Salvador 1,972 

millones y República Dominicana 1,807.  En el caso de El Salvador, las remesas 

significaron el 14% de su PIB y el 48% de sus exportaciones, y el 9% y 19% en 

el caso dominicano. 115 Posteriormente, en el 2002, según informes del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas hacia Brasil habían ascendido a 

5,500 millones de dólares enviados por trabajadores en la Unión Americana. Por 

su parte, Guatemala, El Salvador y Honduras, recibieron conjuntamente, 

alrededor de 4,800 millones de dólares cada año por éste concepto, de los cuales 

el 96 por ciento corresponde a guatemaltecos, es decir 1,800 millones de dólares 

de las transferencias.116    

Datos proporcionados por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 

Inter-Americano de Desarrollo, el flujo total de remesas hacia Latinoamérica en 

el 2002, excedieron los 32,000 millones de dólares, de tal forma que 30 millones 

eran procedentes de Estados Unidos, en transferencias de 200 y 250 dólares por 

mes. Como aspecto importante destaca el hecho que el 80 por ciento de las 

 
113 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. Op.Cit. p. 33. Cfr. Remittances to Latin America and the Caribbean. Multilateral 
Investment Fund and the Pew Hispanic Center. http://www.phc.org. (Consultada el 10 de julio, 2005). 
114 NYBERG SORENSEN, Ninna. Op.Cit. p.8. Cfr. GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. Op.Cit. p. 13. Apud. 
http://www.lajornada.unam.mx/2002. (Consultada el  25 de febrero, 2002).   
115 Ibidem. 
116 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. Op.Cit. p. 14. Apud. Banco Interamericano de Desarrollo. Guatemala. Septiembre, 2003. 

http://www.phc.org/
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remesas son originarias de dicho país, el 20 por ciento restante procedentes de 

Europa, Japón y Canadá.117

Para el 2003, la región latinoamericana alcanzó los 38 mil millones de 

dólares, sobrepasando los flujos combinados de Inversión Extranjera Directa y la 

Ayuda Oficial para el Desarrollo. En la actualidad, se envían más de 150 millones 

de transacciones individuales (200-300 dólares cada una) desde varias partes del 

mundo a cerca de 18 millones de familias de la región por medios informales 

(sistemas no financieros).118  

Por ende, en el año 2004, la región de América Latina y el Caribe totalizó 

en 45,000 millones de dólares, superando nuevamente a la IED y la AOD. 

Asimismo, se registraron reducciones en los flujos de crédito del exterior por lo 

que las remesas pasaron a ser las fuentes más estables de ingresos, 

posesionándose cada vez más, como principales actores de desarrollo en una 

economía.119

Por ejemplo, en el periodo 2001-2002, cuando la IED experimentó su 

caída más fuerte de todas las regiones, al disminuir de 69,000 millones de 

dólares a 42,000 millones de dólares, las remesas lograron estabilizar dicha 

disminución. Además, con el repunte de China, la región de Asia Oriental y el 

Pacífico desplazó a la región latinoamericana como la más atractiva para la IED 

en 2002, lo que contribuyo aun más a la baja en las inversiones, por lo tanto, 

Brasil y México se ubicaron como el segundo y tercer receptor individual más 

grande del mundo, con 16,600 millones de dólares y 13,396 millones de dólares, 

respectivamente.120

Las remesas enviadas a esta región se realizaron por medio de 

transferencias a través de bancos, de compañías remesadoras como Western 
 

117 Ibidem, p.15. 
118 Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Remesas hacia América Latina y el Caribe, 
metas y recomendaciones. Lima, Perú. Marzo, 2004. p. 1. 
119 Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Inter-Americano de Desarrollo. Remesas en el 2004: transformar el mercado 
laboral, promover la democracia financiera. Washington D.C. Marzo, 2005. p. s/n. 
120 Ibidem. 
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Union, servicios postales o las entregas de mano a mano. La utilización de estos 

instrumentos varía en función de diversos factores, como la existencia de una 

infraestructura bancaria y financiera moderna, de sistemas eficaces de entrega y 

del nivel de estudios y de ingresos del remitente y del destinatario.  

En términos generales, los emigrantes envían más de 200 dólares 

estadounidenses per cápita al mes o el equivalente al 15% de sus ingresos. 

Además, cuando los emigrantes regresan a visitar a sus familiares, llevan dinero 

en efectivo y otros bienes no financieros, como electrodomésticos, juguetes y 

herramientas.  

América Central y del Caribe sé esta integrando cada vez más a una 

economía global a través de los efectos económicos de la emigración de la mano 

de obra. Sectores como el turismo, el transporte, las telecomunicaciones, el 

comercio nostálgico o etnomercado y las transferencias de remesas han abierto 

toda una serie de oportunidades comerciales, mejorando los vínculos comerciales 

y de inversión entre la región y el resto del mundo y que, además, afectan al 

desarrollo de la región. 121

Por lo tanto, la conectividad económica que existe entre los emigrantes y 

sus países sobrepasa todos los límites fronterizos en un afán de sobrevivir y 

proporcionar las necesidades básicas. Cabe recordar que El Salvador, Honduras y 

Nicaragua son países de los cuales, una buena parte de sus ciudadanos vive en 

el extranjero.  

En el caso de El Salvador, más del 30% de los turistas que entran en el 

país son connacionales con residencia en el extranjero, principalmente en 

Estados Unidos. Los nicaragüenses por su parte, viajan a menudo desde Miami 

(donde residen actualmente el 40% de los nicaragüenses) a Managua con bienes 

y mercancías como regalo para sus familiares. En la República Dominicana casi el 

40% de los turistas que entran en el país son de nacionalidad dominicana. En el 

 
121 OROZCO, Manuel. Impacto de la emigración.... Op.Cit. p. 3. 
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caso de Jamaica, país donde el turismo es una de las principales fuentes de 

ingreso para la economía, el 10% de lo turistas que llegan al país son 

jamaiquinos residentes en Canadá o en Estados Unidos, algo parecido puede 

observarse entre los emigrantes haitianos y guyaneses.122

El proceso de integración personal y comercial también ha estimulado un 

crecimiento de los servicios y productos de telecomunicaciones entre las 

comunidades que viven en el extranjero y sus países de origen. Por consiguiente, 

la demanda y el volumen de llamadas a América Central y el Caribe han 

aumentado a medida que los vínculos familiares se incrementan propiciando la 

ampliación de negocios y de inversiones en los sectores de la telefonía celular, 

internet y correo electrónico. 

Compañías como Nortel Networks, AT&T, Bell South y Motorola han 

establecido una amplia infraestructura económica para facilitar la comunicación 

entre las diásporas y sus países de origen. Por ello, muchas compañías 

canadienses que ofrecen servicios a los cubano-americanos han llenado un 

importante vacío en las relaciones con Cuba. Hay un número importante de 

empresas canadienses de transferencia de dinero y otras compañías que ofrecen 

servicios de entrega de bienes no financieros que van desde los 

electrodomésticos hasta alimentos. 

Los inmigrantes de las comunidades de Centroamérica y el Caribe se han 

convertido y han generado un nuevo mercado que estimula las exportaciones 

procedentes de sus países de origen, como la cerveza, el ron, el queso y toda 

una clase de alimentos locales que atraen cada vez más a los productores en 

América Central y el Caribe. Por ejemplo, en 2001 el valor de este tipo de 

exportaciones desde El Salvador subió a 240 millones de dólares 

estadounidenses, lo que representa el 10% del valor total exportado.123

 
122 Ibidem. 
123 Ibidem, p. 14. 



 75
 

  

                                                

No obstante, las remesas siguen siendo parte fundamental para la 

economía de la región y han significado un ingreso superior de lo que recibe en 

préstamos y donaciones de ayuda al desarrollo. Posición que han adquirido 

gracias a las olas migratorias.  

Por lo tanto, los inmigrantes inspirados en la dinámica de envíos de 

remesas a parientes, han formado grupos comunitarios con el fin de mantener 

relaciones de tipo moral y económicos con sus comunidades. Como se recordará, 

las asociaciones de inmigrantes desempeñan diversas funciones, desde el 

intercambio social hasta la influencia política en la realización de pequeños 

proyectos de desarrollo local.  

Estos grupos están cada vez más motivados para sacar provecho del 

aumento de los envíos de remesas a sus familias. Las organizaciones de 

salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños y de inmigrantes 

procedentes de otros países, como Colombia, México, Guyana y República 

Dominicana trabajan en mejorar sus ciudades natales. Por ejemplo, en Canadá y 

Estados Unidos existen unas 183 organizaciones de inmigrantes guyaneses. La 

gran mayoría de estas asociaciones se encuentra en Nueva York (64), pero hay 

un número importante de ellas en Toronto (33) y en otras ciudades canadienses 

(42).124

En cuanto a las variaciones de los costos éstas se reflejan de acuerdo a las 

condiciones del mercado de cada país y de las propias comunidades de 

migrantes. Como se puede observar en el cuadro 14, con excepción de 

Nicaragua, los lugares donde el envío de remesas resulta ser más costoso se 

basa sobre todo en el control monopolístico u oligopolístico del mercado de 

transferencia de remesas.  

 
 
 

 
124 Ibidem, p. 6. 
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Cuadro 14 
Cantidades enviadas por los inmigrantes en Estados Unidos  

y costos de envío. 
 

 

 Promedio($) Costo ($) (%) 
El Salvador 287,00 15,07 c   4,39 % 
Guatemala 269,00 19,02 c   5,76 % 
Jamaica 263,00 26,80 b   8,06 % 
Honduras 257,00  17,00 b   5,56 % 
Rep. Dom. 199,00 17,40 ª   8,74 % 
Haití 162,00 15,50 ª   9,57 % 
Nicaragua 150,00 14,60 ª   9,73 % 
Cuba 150,00 25,00 ª 16,67 % 

            a) Costo de envío de 200 $ máx.    b) Costo de envío de 201-250 $.   c) Costo de envío de 251-300 $.  
              
 Fuente: OROZCO, Manuel. Impacto de la emigración en la región del Caribe y de América Central. Op.Cit. p.14. 

 

Por el contrario, los países caribeños como Jamaica y Guyana sólo una 

compañía acapara al menos el 60% de los envíos de remesas, mientras que en 

Cuba, dichas transferencias se realizan principalmente a través de mecanismos 

informales. Como son los casos de entrega mano a mano por terceros con una 

participación de al menos el 60% del mercado.125  

En el caso de Haití, también se caracteriza por sus altos niveles de 

informalidad en las transferencias y en el control del dinero por unas cuantas 

compañías del sector oficial. El país menos caro es El Salvador, que ha 

dolarizado su economía y que, consecuentemente, no tiene que enfrentarse a la 

especulación en las tasas de cambio. 

De ahí que, en los últimos 20 años, los distintos medios de acceder a los 

envíos de remesas y de impulsarlos hayan evolucionado en todo el mundo. En el 

hemisferio occidental, México y El Salvador han elaborado formas de explotar el 

volumen creciente de las remesas. Estos países ofrecen incentivos a las 

asociaciones de inmigrantes para que participen en sociedades conjuntas con los 

gobiernos federales, estatales y municipales para llevar a cabo proyectos de 

desarrollo. El gobierno de El Salvador, siguiendo el ejemplo mexicano, puso en 

 
125 Ibidem. 
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marcha un nuevo programa de subvención de contrapartidas en 2002 para 

alentar a las asociaciones de migrantes salvadoreños a que participen en 

proyectos de desarrollo. Este gobierno ofrece cantidades modestas, inferiores a 

un millón de dólares, que han de ser igualadas por las asociaciones de 

inmigrantes.126  

 

De acuerdo a la CEPAL, el fomentar el uso productivo de las remesas en la 

región de Centroamérica ha tenido poca aceptación y ha tenido resultados muy 

limitados. Entre estos destacan las cuentas en dólares para los emigrados, los 

fondos de inversión y los programas de crédito o de microempresas que han sido 

muy limitadas. Aunque se han logrado grandes avances en Centroamérica sigue 

la preocupación por encontrar un uso más productivo con remesas familiares. 127

 

El cuadro que a continuación se presenta, refleja un comparativo de los 

montos de remesas que han sido enviadas a la región de América Latina y el 

Caribe en los años 2003 al 2004, mismas que al compararse con el cuadro 16 y 

17, demuestra el continuo crecimiento de los recursos enviados por migrantes 

extranjeros hacia sus localidades. 

 

Asimismo, se puede constatar que estas han superado los ingresos por 

cuestiones de maquila, ayuda externa y turismo. En países como Honduras, El 

Salvador y Republica Dominicana las remesas han sido mayores que el monto 

percibido por las exportaciones.  

 

 
126 MENDOZA, Juan Carlos et al. “El papel de las comunidades de origen mexicano en la relación México-Estados Unidos”. 
XIX Congreso Anual de la AMEI. La construcción de un mundo estable: más allá de la seguridad. Acapulco, Guerrero. 
Octubre, 2005. 
127 GARCÍA ZAMORA. Rodolfo. “Los retos actuales de la teoría del desarrollo”. Taller Internacional. Migración, desarrollo 
regional y potencial productivo de las remesas. Cooperación Económica para América Latina (CEPAL). Guadalajara, Jalisco. 
14-15 de febrero, 2002. p. 5. 
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Cuadro 15 
Tabla comparativa del flujo de remesas destinadas hacia América 

Central y el Caribe (2003-2004). 
 

 

 

Remesas en determinados países (millones de dólares) 2003 2004 
México  13,266 16,613 
Brasil 5,200 5,624 
Colombia 3,067 3,857 
El Salvador 2,316 2,548 
R. Dominicana 2,217 2,438 
Guatemala 2,106 2,681 
Ecuador 1,656 1,740 
Jamaica 1,425 1,497 
Perú 1,295 1,360 
Cuba 1,194  
Haití 977 1,026 
Honduras 862 1,134 
Nicaragua 788 810 
Paraguay  506 
Bolivia 340 422 
Costa Rica 306 320 
Venezuela 247 259 
Argentina 225 270 
Panamá 220 231 
Guyana 137 143 
Trinidad y Tobago 88 93 
Belize 73 77 
Uruguay 42 105 
Surinam  51 

Fuente: Elaboración propia con datos del FOMIN-BID, 2003 y 2004  

 
 

 
Cuadro 16 

Las economías centroamericanas y las remesas 2005. 
 

Sector Guatemala  El 
Salvador  

Honduras Nicaragua Costa Rica R.D. 

Remesas 2,999.28 2,830.20 1,763.00 850.00 362.00 2,410.80 
Exportación de mercadería 5,028.60 1,381.47 875.00 857.90 2,954.00 1,397.90 
Industria maquiladora 352.40 1,920.70 886.40 682.10 4,072.30 4,734.60 
Ayuda externa 218.40 211.50 641.70 1,232.40 13.50 86.90 
Turismo 868.90 542.90 472.20 207.10 1,598.90 3,519.70 
PIB 27,400.00 17,244.00 8,000.00 5,000.00 20,014.50 29,333.20 
R+X+A+T/GDP 35% 40% 58% 2% 45% 41% 

 
Fuente: OROZCO, Manuel. Transnacionalismo y desarrollo para Centro América. Economía, remesas y políticas para el 
desarrollo. Dialogo Inter-Americano. Guatemala. 11 de octubre, 2006. p. s/n. 
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Cuadro 17 
Remesas e indicadores básicos en el 2005 (millones de dólares). 

 
Transferencias de remesas... 

País PIB Per cápita Costo Transferencia 
promedio 

Volumen 

México 2.98% 187.18 6.0% 351.00 20,034,000,000 
Guatemala 11.42% 237.54 5.6% 363.00 2,992,770,000 
El Salvador 18.28% 411.31 5.2% 339.00 2,830,200,000 
República Dom. 13.35% 271.03 6.4% 176.00 2,410,800,000 
Jamaica 18.33% 622.78 8.2% 209.00 1,651,000,000 
Honduras 23.09% 244.72 5.8% 225.00 1,762,980,000 
Haití 34.53% 115.50 6.7% 123.00 985,000,000 
Nicaragua 19.05% 154.91 5.2% 133.00 850,000,000 
Costa Rica 2.11% 92.44 9.5% 301.00 400,000,000 

 
 Fuente: Ibidem, p. s/n. 

 
 

En el análisis completo y continuo de las remesas se requiere conocer no 

sólo los medios de transferencias formales e informales sino los diferentes 

actores y las diferentes etapas que intervienen en el envío de divisas. Por ello, el 

Capítulo III, se enfocará principalmente a revisar, en el caso mexicano, el flujo 

total de las remesas, sus costos de transferencia, las instituciones que interfieren 

y sobre todo, la vinculación de las mismas hacia proyectos de desarrollo local de 

las comunidades de origen con el financiamiento de residentes en el extranjero. 

Esto con el objetivo de dar respuesta a las interrogantes establecidas, objeto de 

la presente investigación.  
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CAPÍTULO 3 

EL POTENCIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LAS REMESAS EN 

MÉXICO 
 
 

Una vez plasmados los puntos relevantes sobre la migración y las remesas 

de forma generalizada. Es necesario destacar la importancia y el impacto de las 

mismas sobre una economía local, lo que es el caso de México. Por consiguiente,  

el presente punto del actual trabajo de investigación, se basara en analizar el 

impacto de las remesas familiares y colectivas con la finalidad de demostrar que 

éstas se constituyen como un motor de desarrollo alterno para disminuir los 

niveles de pobreza en las comunidades y en las familias del país.     

 
3.1 Las remesas y su impacto económico en México 

 

Las remesas, reflejan un proceso de integración familiar en las economías 

de estados y naciones. La relevancia para la economía mexicana del flujo de 

divisas de migrantes, se han constituido como una verdadera inyección de 

recursos económicos en sectores específicos como son la agricultura, la industria, 

el comercio, entre otros, a través del impulso a proyectos productivos de 

desarrollo local.  

 A través de la transferencia de dichos recursos, las familias pueden 

disponer de una capacidad de ahorro que estimule por medio de la 

intermediación financiera, iniciativas de inversión. Por ello, las instituciones 

bancarias, han modificado sus sistemas de captación de recursos de las zonas 

rurales de menor desarrollo económico relativo y menores posibilidades 

estructurales de producción, para transferirlas hacia las zonas urbanas de 

mayores ingresos y mayor capacidad técnica y administrativa. De tal forma, que 

puedan canalizar el ahorro hacia el financiamiento de proyectos productivos.  
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México se ha colocado como principal receptor de remesas en América 

Latina, tan sólo en el año 2000, el saldo de estas divisas destinados a nuestro 

país, llegó a los 6,573 millones de dólares (como se podrá analizar en el cuadro 

18), esto significa el 1% con respecto al Producto Interno Bruto y un 57% con 

relación al porcentaje de exportación petroleras (11, 591 millones de dólares), 

convirtiéndose en la principal fuente de ingresos y contribuyendo a reducir el 

déficit de la cuenta corriente en un 27%.128

En este año, dichos recursos se posicionaron en tercer lugar superados tan 

sólo por los ingresos petroleros y por la inversión extranjera directa que 

totalizaron en 24,730 millones de dólares. Dicho monto provino de inversiones 

efectuadas por 5,011 empresas, de las cuales 1,428 fueron maquiladoras. 

Asimismo, los medios más utilizados en cuanto al envío de remesas fueron: 

transferencias electrónicas (70.60%), Money Orders (21.80%), Efectivo y 

Especie (7.40%) y otros medios (0.20%).129

 
Cuadro 18 

Ingreso de remesas familiares en el 2000. 
(Transferencias mensuales en millones de dólares). 

 

Fecha Total 
Transferencias 

electrónicas Money orders
Cheques 

personales 
Efectivo y 
especie 

Enero 456 295 108 0.61 53
Febrero 447 307 104 0.46 34
Marzo 494 340 117 1.04 37
Abril  499 350 117 0.77 32
Mayo 591 396 152 0.77 42
Junio 542 376 136 0.77 29
Julio 558 415 110 0.71 32
Agosto 608 437 138 0.71 32
Septiembre 569 411 125 0.71 32
Octubre 560 428 107 0.68 24
Noviembre 583 431 105 0.68 46
Diciembre 667 458 115 0.68 93
Total 6,573 4,642 1,434 8.59 488

          
 Fuente: Banco de México. Informe Anual 2000-2004.  www.banxico.org.mx/publicaciones/JSP/infomreAnual.jsp.  

 
                                                 
128 Instituto Nacional de Migración. “Contribución de los emigrantes mexicanos...”. Op.Cit. p. 3. Cfr. Banco de México. Ingreso 
por remesas familiares, 1996-2004. México. 2005. p. s/n. 
129 Ibidem. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones/JSP/infomreAnual.jsp
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La economía mexicana en el año 2001, arrojó un saldo superávitario en la 

cuenta de transferencias con un total de 9,338 millones de dólares. Por lo cual, 

las remesas familiares se colocaron como el principal renglón de esta cuenta al 

alcanzar un monto de 8,895 millones de dólares, como se observa en el cuadro 

19.  

Este incremento significó un 33 por ciento superior a la registrada el año 

anterior, monto equivalente a 69.5 por ciento del valor de las exportaciones 

petroleras y 1.44 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. A su vez, 

dichos recursos rebasaron en 140 por ciento el envío de divisas destinados a la 

compra de activos en el exterior así como la colocación en la banca comercial 

extranjera y sobrepasando en 5 mil 187 millones de dólares a la salida de 

capitales por concepto de inversiones en activos de mexicanos en el exterior.130

 
Cuadro 19 

Ingreso de remesas familiares en el 2001. 
(Transferencias mensuales en millones de dólares). 

 

Fecha Total 
Transferencias 

electrónicas Money orders
Cheques 

personales 
Efectivo y 
especie 

Enero 655 554 72 1.71 28
Febrero 638 557 55 0.96 24
Marzo 718 620 73 0.64 24
Abril 735 633 91 0.11 11
Mayo 798 700 81 1.21 16
Junio 748 668 67 1.21 11
Julio 797 703 78 0.70 15
Agosto 789 709 60 0.70 20
Septiembre 772 708 53 0.70 11
Octubre 793 709 61 0.70 23
Noviembre 694 619 49 0.75 25
Diciembre 759 602 65 0.80 91
Total  8,895 7,784 803 10.19 298

            
 Fuente: Ibidem. 

 
 

Asimismo, la economía logró un incremento en cuestiones de IED, 

alcanzando los 18,394 millones por nuevas inversiones; 3,587 millones por 

reinversión de utilidades; 2,172 millones por importaciones de activos fijos 
                                                 
130 Banco de México. Informe anual 2001. Evolución de la economía: panorama general. México. 2001. p. 48. 
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realizadas por empresas maquiladoras; y 577 millones por un aumento neto de 

pasivos de empresas cuyas matrices se localizan en el exterior. Esta inversión se 

canalizó principalmente a los siguientes sectores: servicios financieros (58.3 por 

ciento); servicios manufactureros (18.4 por ciento); transportes y 

comunicaciones (12 por ciento) y comercio (3.8 por ciento). En lo referente a los 

países de origen de la inversión, los montos más importantes provinieron de los 

Estados Unidos (82.5 por ciento), Holanda (9.7 por ciento) y Canadá (3.5 por 

ciento). La IED incluyó 12,447 millones de dólares correspondientes a la 

adquisición de Banamex por parte de Citigroup.131

No obstante, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró tres 

déficits que en conjunto implicaron una salida de 26,795 millones de dólares, de 

los cuales 9,729 millones correspondieron a la balanza comercial; 13,508 

millones a la de servicios factoriales, y 3,558 millones de dólares a la de servicios 

no factoriales. Esto fue compensado con el superávit de 9,338 millones de 

dólares registrados en el renglón de transferencias, en el cual poco más de 95 

por ciento corresponde a las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos 

en el exterior a sus familias en el país.132

Durante este año, el estado de Michoacán, se posicionó como el primer 

estado en recepción de remesas familiares con el 11.7 por ciento del total, 

seguido por Guanajuato con 8.3 por ciento, Jalisco con 7.9 por ciento, el Estado 

de México 7.2 por ciento, Guerrero 6.3 por ciento, Veracruz 6 por ciento y el 

Distrito Federal 5.7 por ciento. En conjunto estas siete entidades captaron el 

53.1 por ciento del total de remesas enviadas al país.133  

Al realizarse un comparativo entre las remesas y la Inversión Extranjera 

Directa, se puede observar que estas funcionan como amortiguador del déficit 

ocurridas en la balanza de pagos. Por consiguiente, en el año 2002, la cuenta de 

transferencias registró un total de 10,268 millones de dólares donde las remesas 
 

131 Ibidem, pp. 48-51. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
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familiares sumaron 9,814 millones de dólares, cantidad equivalente al 75 por 

ciento del valor de las exportaciones de petróleo crudo, y 1.54 puntos 

porcentuales del PIB. Esto significa una transacción de 29,9 millones con un 

monto promedio de 328 dólares.134

En este mismo año la cuenta de capital arrogó un superávit de 20,377 

millones de dólares, cifra derivada principalmente, de entradas de recursos del 

sector privado por concepto de IED y de una disminución de activos en el 

exterior, propiedad de residentes en México. Con esto se logró que el sector 

público y la banca comercial se desendeudaran con el exterior y se registrará 

una modesta entrada de recursos por concepto de inversión de cartera. 

Cabe recordar que la caída registrada de IED que durante el periodo 2001-

2002 paso de 69,000 millones de dólares a 42,000 millones logró ser 

amortiguada con la ayuda de las remesas. De ahí que México se colocara como 

el tercer país receptor individual más grande del mundo, recibiendo un total de 

13,396 millones de dólares.135

Lo anterior significó un alza de 35.2 por ciento más que en 2002 y 

exactamente el doble de lo contabilizado en el año 2000. Dichos flujos se 

originaron de 41,300 millones de transacciones, con un valor promedio de 321 

dólares. Cabe señalar, que el importante crecimiento que presentó este renglón 

de la cuenta corriente, refleja por un lado, una mejor cobertura contable de 

flujos monetarios, transacciones y por otro, un mayor número de emigrantes 

efectuando envíos de recursos a sus familiares, como se muestra en el cuadro 20 

y 21. 

 
 
 
 

 
134 Banco de México. Informe anual 2003. Evolución de la economía: panorama general.  México. 2003. p. 57. Cfr. Banco de 
México. “Ingresos por remesas familiares en 2003”. Comunicado de Prensa. México. 3 de febrero, 2004. p. 1. 
135 Ibidem, p. 59. 
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Cuadro 20 
Ingreso de remesas familiares 2003. 

 (Transferencias mensuales en millones de dólares). 
 

Fecha Total 
Transferencias 

electrónicas 
Money 
orders 

Cheques 
personales Efectivo y especie 

Enero 935 803 112 1.20 19
Febrero 867 749 96 1.30 21
Marzo 964 834 112 1.70 16
Abril 1,067 928 121 1.82 16
Mayo 1,207 1,017 170 0.40 20
Junio 1,216 1,046 161 0.00 10
Julio 1,233 1,051 162 0.00 20
Agosto 1,248 1,074 156 0.00 18
Septiembre 1,293 1,127 149 0.00 17
Octubre 1,158 1,010 135 0.00 13
Noviembre 969 843 115 0.00 11
Diciembre 1,238 1,029 135 0.00 75
Total  13,396 11,512 1,623 6.42 255

 
 Fuente: Ibidem. 

 
 
 

Cuadro 21 
Remesas familiares. 

Monto, número de transacciones y remesa promedio. 
 

Variaciones anuales en por ciento
  

2002 
2003 

Dic.            Ene-Dic 
 

2002 
2003 

Dic.           Ene-Dic 
Monto de remesas     1/   9,814   1,227           13,396   10.3    33.4            36.5 
Número de remesas  2/ 29,954   3,839           41,808     8.0    32.2            37.9 
Remesa promedio     3/     328      320               321     2.2      0.9             -2.0 

          
 1/ Millones de dólares.    2/ Miles de operaciones.    3/ Dólares 

 
 
 

Por lo tanto, del monto total de remesas familiares enviadas durante este 

año, el 86 por ciento del valor (11,382 millones de dólares) fue enviado a México 

por transferencias electrónicas, 1,623 millones de dólares se recibieron vía 

ordenes de pago, 6 millones de dólares a través de cheques personales 255 

millones de dólares en transferencias directas. Las dos últimas corresponden al 

envío de bienes y efectivo a familias de migrantes. Dicha información se deriva 
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de las Encuestas de Viajeros Internacionales que aplica de manera continua el 

Banco de México.136

Por ende, en el año 2003 las remesas superaron la entrada de recursos al 

país por concepto de Inversión Extranjera Directa (11 mil millones de dólares) y 

los ingresos aportados por los viajeros internacionales, como se presenta en el 

gráfica 6. Asimismo, significaron un 78.8 por ciento del valor de las 

exportaciones de petróleo crudo, al 71 por ciento del superávit comercial del 

sector maquilador y a aproximadamente 2.2 puntos porcentuales del PIB.137

 
Gráfica 7 

Comparativo del monto de remesas con la inversión extranjera directa y 
el turismo. 
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 Fuente: Instituto Nacional de Migración. “Contribuciones de los emigrantes 

 mexicanos...”. OP.Cit.  p. 10.  

 
 

Las remesas se han destinado principalmente al consumo familiar básico 

que en cuestiones de porcentaje corresponde a un 78%; educación (7%); ahorro 

(8%); inversión (1%); vivienda (compra, construcción o ampliación) el (1%); y 
                                                 
136 Ibidem, p. 57. 
137 Ibidem. Cfr. Instituto Nacional de Migración. “Contribuciones de los emigrantes mexicanos...”. Op.Cit. p. 3. 
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otros gastos (4%). 138 No obstante, si se considera al ahorro como inversión 

productiva, sólo el 9% de las remesas se destina a este rubro. Es por ello, que el 

impacto económico de las remesas se percibe preponderantemente en el ámbito 

estatal y local, aunque su efecto no sea en la misma proporción.  

Por lo tanto, los cuatro estados a los cuales fueron destinados la mayoría 

de los flujos monetarios en el 2003 son: Michoacán (1,685 millones de dólares); 

Jalisco (1,275 millones); Guanajuato (1,211 millones); y el Estado de México 

(1,024 millones), captando el 39% de las remesas en su conjunto; mismos que 

también representan el 29% de la población. Pero si a estos se suman el Distrito 

Federal, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo, se observa que entre 

estas 10 entidades receptoras se concentra el 71% de las remesas, como se 

puede observar en la gráfica 8. Como dato sobresaliente, en algunos de estos 

estados, las remesas representan más del 10% de su PIB como lo es en 

Michoacán, Guerrero e Hidalgo (ver gráfica 9).139

 
Gráfica 8 

Distribución de remesas por entidad federativa en porcentaje. 
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Fuente: Ibidem, p. 15. 

                                                 
138 Ibidem. Op.Cit. p. 1.   
139 Ibidem. Cfr. Banco de México. Informe anual 2003. Op.Cit. p. 57. 
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Gráfica 9 
Porcentaje de remesas con respecto al PIB en estados seleccionados 

2003. 
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Fuente: Ibidem, p. 16. 

 
 

De ahí que, el nivel per cápita más alto en recepción de remesas 

familiares, se concentro en el estado de Michoacán (415 dólares), seguido por 

Zacatecas (260 dólares), Guanajuato (250 dólares) y Aguascalientes (229 

dólares), donde se concentra el mayor número de emigración.140  

Ante esta perspectiva, el presidente Vicente Fox Quesada, durante la sexta 

reunión anual del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), reconoció que 

“la reducción de la pobreza en el país se debe en buena medida a las remesas 

que envían los trabajadores mexicanos desde Estados Unidos, cantidades que 

han superado por mucho más el total que el gobierno federal invierte en el 

campo mexicano”. Además, agregó que “sí se suman las inversiones del 

gobierno federal en educación, agricultura y desarrollo social en el campo, se 

alcanza la cifra de 125 mil millones de pesos, mientras los paisanos envían a sus 

familiares 150 mil millones de pesos”141. 

                                                 
140 Banco de México. “Ingresos...”.  Op.Cit.  pp. 1- 2. 
141 “Fox: las remesas de migrantes son claves en la reducción de la pobreza”. La jornada. Internacional. México, Distrito 
Federal. 12 de noviembre, 2003. p. s/n. 
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Asimismo, el mandatario recalcó, que “aunque hay quienes se resisten a 

creerlo y no aceptan las cifras de la Comisión Económica para América Latina, lo 

cierto es que en dos años se redujo en 16% el número de familias que se 

encontraban en nuestro país en extrema pobreza”142. De igual forma, las 

remesas contribuyeron a reducir el déficit de la Cuenta Corriente en un 58%, 

mientras que en el 2000 su contribución en la disminución del déficit fue del 

27%. Sin los recursos provenientes de los migrantes, el déficit de la cuenta 

corriente hubiera sido de -22,416 millones de dólares, -(9,150 + 13,266).143

De ahí la importancia que las remesas tienen al relacionarlas con otros 

sectores de la economía y la magnitud que ésta puede tener en la nación, misma 

que se puede observar en el cuadro 22.  

 
Cuadro 22 

Importancia de las remesas en la generación de divisas (millones de 
dólares). 

Sector de origen. 
 

Año Remesas Turismo Petróleo Industria 
manufacturera 

Agropecuario 

1998   5,627 6,038   7,134 10,655 3,796 
1999   5,910 5,869   9,928 12,282 4,144 
2000   6,572 5,953 16,383 14,526 4,263 
2001   8,895 6,538 12,799 14,135 4,001 
2002   9,814 6,695 14,476 14,203 3,866 
2003 13,396 7,252 18,654 14,303 4,665 

        
Fuente: DELGADO WISE, Raúl, MAÑAN GARCIA, Oscar. Migración México-Estados Unidos: eslabón crítico de la integración. 
Zacatecas, México.  p.10.  Cfr. http://www.migracionydesarrollo.org 

 
 

La trascendencia de las remesas como factor compensatorio de 

desequilibrio externo se vuelve aún más evidente al compararla con la 

contribución neta de cada sector en la generación de divisas, por lo que dichos 

recursos pasan a ser la segunda fuente de ingresos netos después del petróleo. 

                                                 
142 Ibidem. 
143 Instituto Nacional de Migración. Op.Cit. p. 7. 
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Por consiguiente, en el cuadro 23, se puede ver que la demanda externa, 

especialmente la proveniente de los Estados Unidos, comenzó a repuntar 

durante la segunda mitad del 2003. En el primer semestre del año, las 

exportaciones no petroleras y las manufactureras registraron incrementos 

anuales de 13.7 y 13.5 por ciento. Tales tasas se comparan con variaciones 

respectivas de 0 y -0.7 por ciento en todo 2003, y de 0.4 y 0.5 por ciento en 

2002. Durante el 2004, el repunte de la demanda externa coadyuvó de manera 

significativa al crecimiento de la actividad económica.144

 
Cuadro 23 

Aportación de las remesas al saldo comercial neto (millones de dólares). 
Sector de origen 

 
Año Agropecuario Petróleo y 

Gas 
Industria 

Manufacturera
Turismo Remesas 

1998    -976  5,406   -9,881 3,760  5,627 
1999    -554  8,954 -10,363 3,768  5,910 
2000    -582 11,337 -18,638 3,990  6,572 
2001 -1,229  7,764 -17,293 3,771  8,895 
2002 -1,509  8,153 -13,845 3,947  9,814 
2003 -1,067 14,406 -14,406 4,416 13,396 

         
Fuente: Ibidem, p. 11. 

 

Al respecto, el incremento de las remesas, que cada vez es mayor, logran 

controlar los desequilibrios de las economías locales. Así por ejemplo, en los 

primeros seis meses del 2004, los ingresos por ese concepto sumaron 7,878 

millones de dólares, monto que significó un incremento de 1,621 millones (de 

25.9 por ciento) con relación a la cifra del periodo 2003. Durante esta primera 

mitad, la cuantiosa entrada de recursos al país por concepto de remesas 

familiares, acrecentó los niveles de ingreso y de gasto de millones de familias 

mexicanas en las distintas entidades federativas del país. En los seis meses 

posteriores, las remesas familiares alcanzaron los 8,735 millones de dólares, 

                                                 
144 Banco de México. “Ingresos...”. Op.Cit. p. 3.  
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totalizando al término del año en 16,613 millones de dólares, como se puede 

observar en el cuadro 24. Lo que implicó un incremento anual de 24%.145

 
Cuadro 24 

Ingresos por remesas familiares. 
Monto, número de transacciones y remesas promedio. 

 
 2001 2002 2003 2004 Enero-Agosto 2005 

 
Monto de remesas  1/ 8,895 9,814 13,396 16,613 12,956 

Número de remesas 2/ 27,744 29,954 41,808 50,874 38,181 

Remesas promedio 3/ 321 328 320 327      339 

          
 1/ Millones de dólares.       2/ Miles de operaciones.      3/ Dólares 
           
 Fuente: Banco de México. Las remesas familiares en México: medición e importancia. Op.Cit. p. 11. 

 

En este mismo año, los medios de envío más utilizadas para transferir 

remesas fueron las transferencias electrónicas, los money orders, Directas 

(Efectivo y Especie), y cheques personales como lo muestra el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro 25 
Ingresos por remesas familiares (periodo 2000-2004). 

Millones de dólares. 
 

Concepto  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Ene-Ago 

Remesas totales  6,573 8,895 9,814 13, 396 16,613  12,956 

Transferencias    electrónicas  4,642 7,784 8,798 11, 512 14,496  11,584 

Money orders  1,434 8,03 687 1,623 1,883  1,232 

Cheques personales  9 10 10 6 0  0 

Efectivo y especie  488 298 320 255 234  140 
  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. Cfr. Monto de las remesas familiares 1990-2003 y las remesa 
familiares en México. Op.Cit. p.14. 

 
 

                                                 
145 Banco de México. Las remesas familiares en México: medición e importancia. Op.Cit. p. 11. 
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En lo concerniente al año 2005, en los primeros ocho meses el rubro de 

remesas acumuló ingresos por 12,956 millones de dólares, cifra que representa 

un aumento de 18% comparado con el mismo periodo de 2004.146 De acuerdo al 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al finalizar el 2005, México totalizó 

con la cantidad de 20,035 millones de dólares con un incremento del PIB en un 

3%.147 Por lo que el valor promedio de la remesa familiar se mantuvo en la 

última década entre 320 y 350 dólares.148  

A su vez, estas divisas superaron al flujo de IED y fueron equivalentes a 

71 por ciento del valor de las exportaciones de petróleo crudo; a 128 por ciento 

del superávit de la balanza comercial de productos petroleros; 25 por ciento de 

la masa salarial en el sector formal de la economía; y a 2.6 puntos porcentuales 

del PIB. En el año de referencia se efectuaron 58,7 millones de envíos de 

remesas y su monto promedio se ubicó en 341 dólares. En este caso, la 

distribución de las remesas familiares por entidad federativa se orientó a los 

principales estados receptores figurando Michoacán, Guanajuato, Jalisco, el 

Estado de México y el Distrito Federal. En conjunto estas cinco entidades 

captaron el 46 por ciento del total de remesas que recibió el país.149

Las remesas contribuyen de manera directa a la generación de actividades 

económicas y de proyectos productivos, también vienen a incrementar la 

capacidad de gasto de grupos sociales de bajos ingresos, lo que beneficia en 

forma indirecta a quienes producen y satisfacen esta demanda adicional 

generada por dichos flujos. La transferencia de remesas permite que se suscite 

un fenómeno especialmente favorable en una población al reducir los niveles de 

desempleo, al mismo tiempo, que aumenta la capacidad de compra. 

Sin embargo, el importe de las remesas canalizadas directamente hacia 

proyectos productivos es relativamente modesto, sobre todo al considerar que su 
 

146 Ibidem. 
147 Banco de México. Informe anual 2005. México. Abril, 2006. p. 18. 
148 http://www.jornada.unam.mx/2006/10/19/029n1eco.php. (Consultada el 25 de octubre, 2006). Cfr. CABALLERO, José Luis. 
"Lidera México remesas en AL”. Reforma. Negocios. México, Distrito Federal. 19 de octubre, 2006. p. 9.  
149 Banco de México. Informe anual 2005. Op.Cit. p. 43. 

http://www.jornada.unam.mx/2006/10/19/029n1eco.php.%20(Consultada
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potencial es enorme, pero es evidente que este potencial extraordinario no se va 

a convertir en realidad con planteamientos simplistas y esquemas 

convencionales. Por lo tanto, la existencia de un escenario optimo y en 

condiciones de recibir dicha inversión es necesaria para el buen funcionamiento.  

Es decir, la existencia de un ambiente políticamente estable, con políticas 

macroeconómicas adaptadas a las necesidades del capital extranjero, así como 

capital humano adecuado y tasas de ganancias atractivas garantizadas por 

mecanismos institucionales. Lo anterior se hace necesario debido a los grandes 

montos recibidos desde el 2000 al 2004 y 2005 como se observa en la gráfica 

10. 

Gráfica 10 
Remesas familiares (miles de millones de dólares). 
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Fuente: Banco de México. Las remesas familiares en México: medición e importancia. 
Op.Cit.  p. 11. 

 

Asimismo es necesario hacer notar que durante el 2006, México, continúa 

siendo el principal receptor de remesas en todo América Latina, ya que de los 45 

mil millones de dólares que salen por este concepto de la Unión Americana, 44% 



 94
 

  

                                                

ó sea, más de los 20 mil millones de dólares será destinado a un hogar 

mexicano.150   

En cuanto a las remesas colectivas son consideradas como 

complementación de recursos presupuestales o sustituto de inversiones públicas 

en las diferentes instancias de gobierno, vinculados a la infraestructura de 

proyectos productivos de desarrollo, como es el caso de la educación y la 

construcción de presas, carreteras y caminos vecinales. 

Por lo anterior, es importante entender la estructura del mercado de 

remesas, compuesta por cuatro participantes específicos: a) los trabajadores que 

han emigrado y envían regularmente flujos monetarios a sus familias; b) las 

empresas permisoras de dichos flujos; c) los distribuidores de los recursos 

establecidos en el territorio nacional y; d) las familias o beneficiarios que reciben 

los ingresos.  

Hace unos pocos años sólo dos compañías se especializaban como actores 

únicos en el negocio de las remesas: Money Gram y Western Unión. En la 

actualidad han surgido nuevos actores como bancos comerciales, bancos de 

desarrollo, organizaciones de microfinanzas, uniones de crédito, empresas de 

servicios, etc. Entre los principales bancos en México que se dedican a este 

mercado son, Banamex (del estadounidense Citigroup), Santander Serfin (del 

grupo español SCH) y BBVA Bancomer (del también español BBVA), Banorte 

(antes Bancrecer), se disputan fuertemente este mercado y han anunciado 

estrategias para profundizar la penetración del mercado hispano en Estados 

Unidos, mediante la promoción de productos y servicios bancarios.   

Por lo mismo, se agrega a la lista Banco Azteca que se ha ubicado como 

uno de los bancos más importante de la clase baja y media y considerado por 

muchos como el banco de las remesas. Éste se dedica al ahorro medio o en 

pequeñas cantidades de la población. Con respecto a los Money Orders, éste es 

 
150 Ibidem.  
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controlado en su mayoría por el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), 

Telecomunicación de México (Telecom) y Dinero Express (DIMEX). 

Los medios electrónicos han llegado a ser el vehículo idóneo para efectuar 

la transferencia de remesas, sobretodo por la relación directa que tienen con 

instituciones bancarias. Se ofrecen dos modalidades de desarrollo: a) el flujo 

financiero, y b) medio de conexión entre personas e instituciones bancarias. 

Además, los mercados de transferencias han reestructurado sus sistemas con la 

finalidad de responder a los avances tecnológicos en telefonía y computación y a 

una mayor competencia entre los distintos agentes que venden este tipo de 

servicio. Por ello, los agentes han buscado ofrecer medios electrónicos de 

transferencia más eficientes, a menores precios, y que redunden en mayor 

seguridad y rapidez y flexibilización de los requisitos para hacer uso del servicio. 

Las transferencias electrónicas han dominado el mercado y muestran una 

tendencia creciente como se muestra a continuación:  

 
Gráfica 11 

Ingresos por remesas familiares. (Estructura porcentual por 
instrumento). 

 
 

 
 

                                                              *Enero-Octubre 

Fuente: Banco de México. Las remesas familiares en México. Medios de envío  
de las remesas. México. 6 de diciembre, 2005. P. 5. 
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Por ejemplo, en el año 2000, las transferencias electrónicas encabezaron 

la lista con un 70.6%, seguidos por los money orders con el 21.8% del mercado, 

los cheques 0.1 %, y las transferencias directas 7.4%. Los demás rubros con 

excepción de las transferencias electrónicas descendieron en el transcurso de los 

años y para el 2003, los money orders se colocaron en un 12.1%, cheques 0%, 

transferencias electrónicas subió a un 85.9 % y las transferencias directas en un 

1.9%.151

A su vez, se ha formado una estructura de mercado de remesas en el cual 

participan empresas remesadoras, bancos, instituciones financieras así como 

agencias que operan en almacenes y otras tiendas minoristas, de los cuales se 

hace referencia a continuación. 

 
Cuadro 26  

Estructura del mercado de remesas. 
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Oficina Postal

Supermercados

Establecimiento del Precio y Tipo de Cambio

TRANSFERENCIA

Red de Originación Red de Distribución

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI). Estructura del mercado de 
remesas. México. 2004. p. s/n. 

 

 
151 BONILLA, Salvador. “Transferencias de remesas: costos y nuevas alternativas”. Seminario. Migración, remesas y 
desarrollo. Instituto Nacional de Migración. México, Distrito Federal. 17-18 de noviembre, 2004. p. 1. 
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Por consiguiente, en el año 2004 el Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME) y el Pew Hispanic Center (PHC) realizó la Encuesta a Migrantes 

Mexicanos (Survey of Mexican Migrants), en la que se detalla que en cuestiones 

de remesas y uso de servicios bancarios, el 85.3% de los migrantes envían 

dinero a sus familiares en México, de los cuales el 14% lo hace una vez a la 

semana. El 35% envía un promedio de 100 y 199 dólares, el 74.7% utiliza 

alguna compañía como Western Union o Money Gram. Tan sólo un 24.1% 

cuenta con una tarjeta de crédito y el 45.3% señala no contar con 

documentación suficiente para abrir una cuenta bancaria.152

Por ello, el reconocimiento de la matricula consular153 como documento de 

identificación es ahora aceptado por los principales bancos de Estados Unidos, 

ha fortalecido el uso de medios electrónicos y ha sido un elemento importante 

para bajar las comisiones en los envíos. Con ello se ha logrado que varias de las 

empresas financieras ofrezcan al emigrante diversos medios para el envío de 

remesas como las tarjetas de débito binacionales, créditos para la construcción o 

compra de casa en México, entre otros. 

Sin embargo, del total de migrantes que residen en la Unión Americana, 

tan sólo el 68% aspira a usar la matricula consular como documento de 

identificación, el 31% pretende usarla para realizar una transacción económica y 

el 43.3% para viajar a México. El 45% ya cuenta con una identificación emitida 

por alguna oficina estadounidense, ya que en promedio el 56.8% logran 

enterarse de la matricula por algún conocido.154

No obstante, la competencia entre instituciones remesadoras ha 

provocado la creación de diversos mecanismos de operación entre los que se 

encuentran mejores y diversos servicios destinados a migrantes como la entrega 

a domicilio, y, en muchos casos, de las tasas de cambio no oficiales que pueden 

 
152 Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y Pew Hispanic Center (PHC). Encuesta a migrantes mexicanos. Estados 
Unidos de América. 2004. p. s/n. Cfr. http://www.ime.gob.mx/conapo1.htm. (Consultada el 20 de diciembre, 2005). 
153 Documento emitido por el consulado de México a migrantes en los Estados Unidos.  
154 Ibidem. 
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suponer hasta el 5% del valor de la transacción. Por lo tanto, se busca que el 

envío de dinero desde Estados Unidos sea más sencillo y seguro para los 

mexicanos que remiten los dólares y sus familiares que los reciben mediante la 

ampliación de redes de operación en puntos de emisión y recepción.  

Dadas las nuevas empresas y las empresas emergentes de este sector, el 

mercado es cada vez más competitivo y ha cambiado de manera considerable de 

varias formas:155

a)  Proliferación de las pequeñas y grandes compañías que ofrecen 

servicios internacionales de transferencia de dinero; 

b) Disminución progresiva de los costos de las transferencias debido a la 

competencia y a la demanda social; 

c)  Ampliación y extensión de los servicios a los inmigrantes, que van de la 

transferencia de dinero a la entrega de artículos comerciales y otros 

servicios personales; 

d) Volumen constante y quizás en aumento de las transferencias 

electrónicas de dinero; 

e) Mayor acceso del público a los servicios financieros básicos en zonas 

alejadas; 

f)  Mayor participación e interés del sector bancario en las transferencias 

de dinero de los inmigrantes a sus familias y comunidades. 

Por consiguiente y teniendo presentes que el costo total se compone de 

dos elementos: a) Costo por servicio y b) Tipo de cambio. En el año 2000, la 

Profeco realizo un estudio que determino que el promedio del costo de envío es 

de $10.5 dólares por transferencias de $300 a $1,000, ósea, un 3.5% y no existe 

expresión alguna de que el costo se ubique por debajo de este cálculo en el año 

2004.156

 
155 OROZCO, Manuel. Impacto de la emigración... Op.Cit. p. 7. 
156 BONILLA, Salvador. “Transferencia de remesas, costos y nuevas alternativas”. Op.Cit. p. 3. 
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En la actualidad existen diversos factores que han contribuido en los 

últimos años a la reducción de los costos de transferir remesas entre los que 

figuran: el rápido crecimiento de la población de origen mexicano que vive en 

Estados Unidos; una mayor información disponible acerca del costo de los 

distintos intermediarios que efectúan esas transacciones; y un mayor uso de 

transferencias electrónicas internacionales que ha permitido envíos de dinero 

más rápidos y más seguros. 

No obstante, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que desde 1992, los establecimientos 

comerciales, centros remeseros y negocios mercantiles operan únicamente como 

negocios mercantiles quedando fuera del control de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Por lo que hasta la fecha cotizan sus propios tipos de cambio y comisiones con 

arbitrariedad y políticas propias. De ahí la necesidad de dar a conocer las 

comisiones, tipo de cambio aplicado y monto de las transferencias electrónicas 

con la finalidad de reducir el costo del envío entre ambos países, como puede 

observarse en el cuadro 27. 157

Cuadro 27 
Costo total de envíos de dinero de Estados Unidos a México de un monto 

promedio de 300 dólares de una muestra de empresas por ciudad de 
origen. (Dólares por envío). 

 
Promedio 

anual 
Chicago  Dallas  Houston Indianápolis Los 

Ángeles 
Miami Nueva 

York 
Sacramento San 

José 
Total 

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 11.2 12.3 12.6 11.3 11.4 12.0 12.2 12.2 11.7 11.9 

2005 10.0 12.5 12.5 10.0 10.3   09.8 10.2 10.7 10.7 10.7 

2006 8.58 10.6 12.2 10.2 08.7    9.58 10.3   9.12 8.37 09.8 

 
Fuente: Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Remesas. Escenario económico 
actual en México. México. Febrero, 2004. p. s/n. http://www.remesamex.gob.mx. (Consultada el 30 febrero del 2007). 

                                                 
157 Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Remesas. Escenario económico 
actual en México. México. Febrero, 2004. p. s/n. http://www.remesamex.gob.mx. (Consultada el 30 febrero del 2007). 

http://www.remesamex.gob.mx/
http://www.remesamex.gob.mx/
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 Por consiguiente, es necesario analizar los costos y medios de transferencias 

a través del sistema financiero mexicano, así como los mecanismos establecidos 

con instituciones bancarias estadounidenses como base para lograr la captación 

eficiente de las remesas en México. Punto importante que se explicará a 

continuación.  

 
3.2 El papel de las remesas en el sistema financiero 

mexicano, costos y medios de transferencia   
 

La estrecha relación que existe entre las remesas y los servicios 

financieros, se propicia a partir de que estas han llegado a formar parte como 

fuente de ahorro externo, diferente a la ayuda externa, pero con un alto grado 

distributivo al llegar directamente a los hogares. No obstante, dichos recursos 

enfrentan ciertos desafíos financieros como: las imperfecciones del mercado de 

intermediación que incluye el problema de la bancarización; y el efecto 

distributivo sobre el hogar.  

Ante tal situación, el sistema financiero mexicano, específicamente, el 

Banco de México (Banxico), es el único que tiene facultades para regular los 

servicios de transferencia de fondos realizados por instituciones financieras y 

cualquier otro agente dedicado profesionalmente a tal actividad (Artículo 31 de la 

Ley del Banco de México). De ahí que el 29 de octubre de 2002, se publicara en 

el Diario Oficial de la Federación las reglas a las que deberán sujetarse 

instituciones de crédito y las empresas que presten el servicio de transferencias 

de fondos de manera profesional, mismas que instruyen a tales empresas a 

registrarse y a proporcionar, mensualmente, información sobre los montos de 

remesas familiares transferidas a México por estado receptor (anteriormente lo 

hacían de manera voluntaria).158

 
158 Banco de México. Las remesas familiares en México: medición e importancia. Op.Cit. p. 9. 
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La acción emprendida por Banxico tiene la finalidad de estandarizar las 

características de la información recibida, creando un registro de empresas 

participes en el mercado de remesas familiares; y generando información de alta 

calidad sobre dichos recursos en el ámbito nacional y estatal. Cabe destacar, que 

estas estadísticas se encuentran en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos.159

Por lo tanto, es el Banco de México el responsable de medir los ingresos 

por remesas familiares por medio de transferencias electrónicas; money orders; 

efectivo; y en especie. Las dos primeras se calculan a partir de información 

contable que envían las empresas que se dedican profesionalmente a realizar 

envíos de dinero. Los envíos de efectivo y en especie, como ya se menciono 

anteriormente, se realizan por medio de la encuesta de turismo internacional que 

el Banco de México aplica a turistas extranjeros que visitan México, además de 

los migrantes mexicanos que aprovechan la oportunidad para dejar dinero en 

efectivo y diversos regalos en especie. 

A consecuencia, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el 

Banco de México firmaron un acuerdo para conectar los sistemas de pagos de 

ambos países (Cámaras de Compensación Automatizadas). Esto permite a los 

bancos transmitir y recibir pagos de manera semejante al registro de sus 

respectivos países. Este mecanismo es ideal para pagos que pueden ser 

programados, como remesas familiares, pensiones, nóminas, etc.160

El gobierno estadounidense ha enviado pagos a través de este sistema 

desde octubre de 2003 por lo que en octubre de 2004 se realizaron cerca de 

20,000 operaciones.  Además, a partir de febrero de 2004 se iniciaron algunas 

pruebas piloto con bancos comerciales del país del norte para efectuar pagos de 

particulares a México.  A este proyecto se le ha denominado TEFI (Transferencia 

Electrónica de Fondos Internacionales). Tiene como objetivo el desarrollar un 

 
159 Ibidem.  
160 Ibidem. 
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sistema que permita transferencias transfronterizas bidireccionales entre 

instituciones de depósito estadounidenses y mexicanas. 161

El sistema TEFI, permite rapidez en la presentación de la solicitud en los 

sistemas de pagos nacionales. El costo por transferencia es inferior a un dólar 

para instituciones financieras; con una tarifa no regulada a los usuarios finales, 

éstas se determinan en un entorno de competencia, con un tipo de cambio FIX 

menos una comisión y posee la certeza de recepción y pagos libres de 

deducciones.  

Asimismo, el 3 de marzo de 2001 en la ciudad de Guanajuato, durante el 

acto Compromisos con el paisano, remesas y servicios, se acordó con 

todos los presentes, en trabajar en la reducción de costo del envío de remesas 

familiares hacia México por parte de nuestros connacionales en el extranjero. En 

esta ocasión, Telecomunicaciones de México (Telecom), anunció el lanzamiento 

del Giro Paisano y con ello, la reducción de más del 30 por ciento del costo de 

envío. Desde el inicio de la Administración de Fox, Telecom, también emprendió 

la reestructuración integral con objeto de incrementar su eficiencia y estar en 

posibilidad de fortalecer su situación financiera para poder lograr las tan 

deseadas tendencias a la baja del costo de los envíos de remesas y la calidad en 

el servicio para las familias mexicanas en zonas urbanas, suburbanas y sobre 

todo rurales. Ante esta coyuntura, el Giro Paisano se ha extendido a la 

modalidad de Giro Paisano Inmediato o en Minutos, haciendo accesible su red a 

todos aquellos que lo busquen como una alternativa más para llegar a las zonas 

rurales.162

De igual forma, las cajas de ahorro se han encaminado a formar parte de 

este mercado, por lo que dentro del marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 

(LACP), recientemente aprobado por el Congreso de la Unión, y la 

 
161 Ibidem, p. 4. 
162 FOX QUEZADA, Vicente. Compromisos con el paisano: remesas y desarrollo. Guanajuato. 3 de marzo, 2001. p. s/n. Cfr. 
Sistema de Internet de la Presidencia de la Republica. Diversas intervenciones durante el acto compromisos con el paisano 
contigo en las remesas. México. 13 de noviembre, 2001. p. 1. 
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transformación del Patronato del Ahorro Nacional en el Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros, se pretende convertir al sector de ahorro y 

crédito popular en un componente estratégico del sistema financiero. Lo anterior 

permitirá completar y presentar al sistema financiero del país, un sector en 

desarrollo y fortalecido, permitiendo llevar una amplia gama de productos y 

servicios financieros a la mayoría de la población en condiciones de seguridad, 

de tal forma que este sector se convierta en un importante instrumento para 

promover el desarrollo regional y comunitario. 163

A su vez, las instituciones bancarias además de ofrecer el servicio de 

transferencia de remesas, están desarrollando productos para captar el ahorro 

de los emigrantes. Así que siguiendo los estatutos establecidos en la LACP se 

creó en México, la Red de la Gente. Este programa tiene como propósito, abrir 

cuentas a los inmigrantes para que puedan acceder a diversos servicios 

financieros como vivienda, seguros de salud, pensiones, etc. Además se basa en 

una alianza comercial entre Bansefi y los intermediarios regulados del Sector de 

Ahorro y Crédito Popular que voluntariamente se integraron a ella, ofreciendo el 

servicio de transferencia a lugares donde comúnmente no hay otros 

intermediarios financieros, sobre todo, estableciendo sucursales en zonas rurales 

y urbanas donde los bancos comerciales suelen tener poca o ninguna presencia. 

Cuenta con 22 miembros que representan 790 sucursales en 513 localidades, así 

como una oficina en el Consulado de Chicago para promover los servicios y 

facilitar la apertura de cuentas de ahorro concentrado en las entidades sociales 

de L@Red de la gente. Lo anterior, permitirá enviar remesas de cuenta a cuenta, 

a partir de cuentas de ahorro en ambos lados de la frontera y reducir los costos 

de transacción considerablemente.164

                                                 
163 Sistema de Internet de la Presidencia de la Republica. Op.Cit. p. 3. 
164 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). “La red de la gente y la distribución de remesas”. Seminario. 
Migración, remesas y desarrollo. Instituto Nacional de Migración. México, Distrito Federal. 17-18 de noviembre, 2004. p. s/n. 

mailto:L@Red
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Por lo tanto, a través de este programa las remesas podrán ser 

transferidas a sucursales de México, con acceso a servicios financieros como:165  

a) Crédito Hipotecarios: Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). 

b) Seguros de Salud: Seguro Social, IMSS. 

c) Fondo de Pensiones: Afore Popular. 

d) Crédito para actividades productivas. 

e) Ahorro a la vista. 

f) Otros. 

Así como de tarjetas disponibles para realizar transferencias entre las que 

destacan: la Tarjeta Binacional “Remesa Activa” de Banamex-Citygroup, Tarjeta 

Paisano, Tarjeta prepagada “AmigoMoney” de Banorte y Wells Fargo Bank, 

Tarjeta Santander Serfin y Bank of América. 

Por su parte, el Banco Nacional de Servicios Financieros, en su tarea de 

incorporar más intermediarios al sistema, informó que la sociedad cooperativa 

Servicios Financieros Rurales para la Huasteca (Serfinso) se anexó a la Red de la 

Gente. Esta fue fundada en el 2003 con el apoyo técnico del Proyecto Regional 

de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (Partmir) de la SAGARPA, 

cuenta con siete mil 200 socios a prestando servicios financieros por medio de 

11 sucursales en la región huasteca de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. Es 

importante precisar, que el 82 por ciento de sus clientes vive en comunidades 

rurales, más de la mitad de sus ahorradores son indígenas náhuatl, tenek y 

huasteco, y cerca del 60 por ciento son mujeres jefas de familia. Actualmente 

L@Red de la Gente ya cuenta con 60 integrantes, incluido Bansefi, y atiende a 

cerca de tres millones 750 mil clientes en más de mil sucursales en todo el 

país.166   

                                                 
165 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). “Accesibilidad”. Seminario. Migración, remesas y 
desarrollo.  Instituto Nacional de Migración. México, Distrito Federal. 17-18 de noviembre, 2004. p. s/n. 
166 Ibidem. 

mailto:L@Red
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Asimismo, Bansefi, posee un servicio de transferencia de remesas a través 

de servicios de liquidación de envíos de dinero en efectivo o mediante depósito 

en cuenta de ahorro, en el cual, el remitente podrá elegir el que prefiera. El 

modus operandi, requiere que el remitente acuda a cualquiera de las empresas 

con las que BANSEFI tiene convenio (Money Gram, US Bank, Vigo, Giromex, 

Order Express, Moneyda, Viamericas, El Camino, Dolex y Enramex) y solicitar 

que su envío se realice para pago en efectivo en cualquiera de las sucursales 

para cobrar su dinero.  

Por tal motivo, la CONDUSEF sé encargada de dar a conocer las 

comisiones de las empresas comerciales con el único objetivo de informar los 

costos reales y disminución de las comisiones de transferencia, por lo tanto, 

emite información relacionada a los diferentes bancos y sus medios de 

transferencia como se muestra a continuación.  

 
Cuadro 28 

Medios de transferencias. 
 

Producto Banco o empresa comercial en Estados Unidos y México 

1. Secure Money Transfer U.S. Bank / Bansefi 

2. Safe Send Bank of America / Santander Serfin 

3. InterCuenta Express Wells Fargo / BBVA Bancomer y HSBC 

4. Envíos de dinero Harris Bank / BBVA Bancomer 

5. Citibank Global Transfer (Tarjeta 
Tricolor) Citibank / Banamex 

6. Dinero en minutos, dinero día 
siguiente, giro telegráfico. 

Western unión / Banamex, HSBC, Azteca, Telecom. Telégrafos, Elektra, 
Salinas y Rocha, Centrales de Autobuses.  

7. Money Gram Money Gram / Banorte, Bansefi, Bodega Aurrera, Gigante, Soriana, 
Suburbia, Superama, Wall Mart. 

8. Cobro inmediato y dólar-dólar. Order Express / BBVA Bancomer, HSBC, Banamex, Bansefi y Banorte, 
Famsa, Farmacias ISSEG, Agencias Order Express. 

9. Envíos cashpin Cashpin / HSBC, Intermex 
 

Fuente: http://www.condusef.gob.mx. (Consultado el 20 de diciembre, 2004). 

 

Por otro lado, los bancos comerciales establecidos en México se han 

convertido participantes activos y han generado una competencia creciente que 
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han incidido en la reducción del costo de transferencias. La competencia a hecho 

posible que se establezcan nuevos mecanismos de operación como mejores y 

diversos servicios a los migrantes mexicanos, buscando que el envío sea más 

sencillo y seguro tanto para remitentes como receptores. Por lo que diversos 

bancos han realizado acuerdos en cuanto a transferencia de remesas. 

Los bancos comerciales como Bancomer, ahora propiedad mayoritaria de 

BBV de España, y Banamex, propiedad de Citigroup de los Estados Unidos, han 

logrado posicionarse dentro del mercando creciente de transferencia de remesas, 

aunque la función sigue siendo complementaria, se continúan las asociaciones 

con Western Unión y Money Gram ya que estas dos acapara el mercado en su 

mayoría. Además, se han unido otros bancos como HSBC antes Bital, Banorte y 

Promex, aunque en una escala todavía más modesta.167

En los Estados Unidos, Bank of América ha sido uno de los pioneros en 

ofrecer servicios a las comunidades hispanas. Fue el primero en introducir las 

Automatic Transfer Machines (ATMs) en idioma español, ofreciendo el servicio de 

transferencia de remesas con su programa SafeSend. En 2004 dicho banco 

anunció un nuevo servicio, Nuevo Futuro, que es una cuenta de ahorro y 

transferencia. Asimismo, desde el 2001, otros bancos como Unión Bank of 

California, Wells Fargo Bank, US Bank Corp., y First Bank of the Americas, 

decidieron entrar al lucrativo mercado de las remesas abriendo sus puertas a los 

mexicanos e inclusive los indocumentados para abrir cuentas bancarias y enviar 

dinero a sus familiares en México por un costo muy por debajo de lo 

acostumbrado.  

Por consiguiente, comenzaron a realizarse fusiones entre bancos como la 

del grupo financiero Banamex y Citibank que anunciaron un nuevo mecanismo 

de transferencia, apoyándose en el esquema de tarjetas de debito y en la 

matricula consular, reduciendo de tal forma los costos de transacción. Mismo que 

 
167 LÓPEZ ESPINOZA, Mario. Op.Cit. p. 21. 
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en el 2003, comenzaron con las operaciones de la cuenta binacional para la 

transferencia de fondos de Estados Unidos a México. El banco, también, indicó 

que las transferencias de fondos se podrían hacer desde una cuenta de Citibank 

en la Unión Americana a otra de Banamex en México, y a través de Internet o de 

los cajeros automáticos con un costo de 10 dólares. Con este mecanismo incluso 

se puede transferir fondos desde el país vecino a las cuentas del banco mexicano 

y a las de Citibank en Bélgica, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Grecia, 

Mónaco, Suiza, Italia, Luxemburgo e India.168

Por su parte, en el año 2003, Banorte y Wells Fargo, anunciaron la 

reducción de su tarifa, a $8 dólares (fijo) por el envío de hasta $3,000 dólares; 

ofreciendo a un trabajador movilizar sus dólares a través de cuentas de Wells 

Fargo a una cuenta en Banorte de México. El trabajador puede hacer el envío a 

cualquier sucursal, por teléfono, en Internet o en los 6 mil 200 cajeros 

automáticos. En todos los casos, la atención e información está disponible tanto 

en inglés como en español, lo cual rompe con la barrera del idioma. La ventaja 

que existe es que si el remitente es cliente, el costo de envío será de $6 dólares, 

una reducción en promedio de 20 a 25%. Así mismo, los migrantes tienen la 

posibilidad de obtener créditos al consumo e incluso a la vivienda y otros 

servicios, seguros médicos y educativos, resultando en una diversificación de 

servicios de apoyo tanto a los remitentes como a receptores de remesas.169  

De igual forma, Wells Fargo y BBVA-Bancomer también anunciaron una 

co-inversión para vincular las 3,000 sucursales de Wells Fargo con las 1,680 

sucursales y 3,700 cajeros automáticos de Bancomer y reducir el costo de 

transferencias utilizando sólo la matricula consular. Wells Fargo, también anuncio 

el convenio con HSBC en el que se ofrece reducir los precios a $8 dólares por 

envíos de hasta $3,000 dólares a México.170

 
168 http://www.banamex.com.mx.  (Consultada el 15 de mayo, 2005). 
169 http://www.wellsfargo.com.  (Consultada el 15 de mayo, 2005). 
170 http://www.banamex.com.mx.  (Consultada el 15 de mayo, 2005). 

http://www.banamex.com.mx/
http://www.wellsfargo.com/
http://www.banamex.com.mx/
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Por lo mismo, no se puede dejar de mencionar a Banco Azteca y grupo 

Elektra, que cada vez más incrementan su participación en cuanto a 

transferencias de remesas con su programa guardadito Ahorro, logrando que 

familias con pocos recursos se acerquen a sus sucursales debido a costos bajos y 

accesibles tanto para el emisor como el receptor. 

Asimismo, los Microbancos ha llegado a jugar un papel importante 

otorgando servicios a zonas marginadas. Estos forman parte del esfuerzo la 

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) por 

emprender proyectos dirigidos a la prestación de servicios financieros a familias 

pobres. Éstas instituciones además de ser una forma de banca comunitaria rural 

en la que cualquier persona pueda abrir una cuenta de ahorros, recibir un 

préstamo, cambiar un cheque, contratar, pagar un servicio (recibos de luz, agua, 

etc.), también pueden recibir una remesa de dinero en su banco local. No 

obstante, los Microbancos se ubican en la parte sur de México: Sierra Norte de 

Puebla; Sierra Mazateca; Mixteca, Sierra Sur y Norte del Estado de Oaxaca; Alto 

Balsas de Guerrero; Altos de Chiapas.  Se trata de regiones indígenas rurales de 

alta y muy alta marginalidad y pobreza, con una fuerte dispersión geográfica, 

poca comunicación y bajos niveles de escolaridad, lo que obstaculiza en cierta 

forma, el funcionamiento eficaz.171

En la actualidad, la AMUCSS se encuentra trabajando en la comunidad de 

Santa Cruz de Mixtepec, Oaxaca. Por su parte, las comunidades de migrantes 

oaxaqueños en Santa Ana California trabajan en proyectos que posibiliten la 

transferencia de remesas. Sin embargo, se enfrenta a dos limitaciones 

importantes: a) el acceso al satélite que permita recibir el servicio informático en 

la comunidad y b) la contraparte financiera en California, sobre lo cual se 

presentan las opciones de las Credit Union de ese estado, como el Comercial 

Bank y la empresa Vigo, con las cuales se está intercambiando información para 

 
171 http://www.sedesol.gob.mx. (Consultada el 15 de septiembre, 2005). 

http://www.sedesol.gob.mx/
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definir cual es la mejor opción de lo que puede ser el primer proyecto piloto de 

microbanco en México con servicio de transferencia de remesas sin limitantes.172  

3.3 La aportación de los mexicanos en el exterior y su 
vinculación a proyectos de desarrollo local 

 

Las organizaciones establecidas por mexicanos residentes en el exterior y 

las remesas colectivas enviadas a México, se han convertido en un vehículo de 

desarrollo alterno para las localidades de las cuales eran residentes. Su vínculo 

se basa en las relaciones comunales existentes y sobre todo en la familia, siendo 

ésta, el eje principal y el conducto de la vida migrante. Su obligación de enviar 

remesas recae en un sentido humano y moralista y el deseo de mejorar los 

niveles de vida de sus familiares. 

En Estados Unidos, han proliferado diversas "asociaciones por la ciudad de 

origen" u “asociaciones de migrantes” formadas por inmigrantes con la finalidad 

de promover el desarrollo en México. Las organizaciones internacionales y los 

gobiernos de los países de origen están interesados en encontrar maneras 

novedosas para movilizar los ingresos de los emigrantes hacia objetivos de 

desarrollo, aprovechando las relaciones económicas transnacionales ya 

existentes entre los emigrantes y sus comunidades de origen.173  

Las asociaciones de inmigrantes han sido las pioneras para realizar 

actividades internacionales destinadas a las comunidades de origen, de las 

cuales se muestran al menos cuatro características: a) las actividades van de la 

ayuda benéfica a las inversiones; b), la estructura de estas organizaciones varía 

en función del carácter más o menos oficial de las estructuras nacionales y la 

regularidad de las relaciones comunales y con las representaciones de sus países 

en el extranjero; c) las decisiones de las organizaciones a la hora de definir su 

 
172 Ibidem.  
173 http://www.ime.gov.net. (Consultada el 18 de agosto, 2005). 

http://www.ime.gov.net/
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programa o sus actividades dependen de un conjunto de factores, como la 

disponibilidad de recursos, las relaciones con sus pueblos natales, las 

preferencias de sus miembros y la estructura organizativa; d) estas asociaciones 

suelen tener una base económica restringida, como otros grupos 

latinoamericanos sin afán de lucro.  Sin embargo, estas asociaciones ejercen ya 

un impacto en el desarrollo social de sus países de origen y pueden seguir 

funcionando y creciendo en el futuro. 

La mayoría de dichas organizaciones se distribuyen en orden de 

importancia en los estados de California, Texas, Illinois, Nueva York, Arizona, 

Nuevo México y otros. Los inmigrantes a través de las asociaciones de oriundos 

tratan de promover el bienestar de sus comunidades en México, principalmente, 

en la construcción de infraestructura pública y la creación de proyectos sociales.  

Estas redes se basan en relaciones de parentesco, amistad y paisanidad, 

mismas que facilitan el acceso de los migrantes a los mercados de trabajo en los 

Estados Unidos. Muchas de las organizaciones están institucionalizadas con el 

esfuerzo de los consulados de México en el exterior y el Programa de Atención a 

las Comunidades Mexicanas en el Extranjero creado en 1990, mismos que han 

promovido la creación de un gran número de asociaciones formales de migrantes 

oriundos del mismo pueblo. 

Por ejemplo, Zacatecas al ser uno de los estados tradicionales de la 

migración ha tenido gobiernos estatales muy activos en establecer fuertes lazos 

con la población migrante en el extranjero. Por ello, en 1965 se formó la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, misma que logró 

institucionalizarse a mediados de los 80´s, pero fue hasta 1986 cuando la 

Federación y el gobierno del estado firmaron un acuerdo con el objeto de invertir 
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dinero en partes iguales para realizar obras públicas, conocido después como el 

Programa Dos por Uno.174  

Para 1995, dicho club destinó 600,000 dólares para apoyar proyectos de 

desarrollo. No obstante, en 1999, fue superado por la organización de migrantes 

pertenecientes a la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois que enviaron 

más de 650,000 dólares para apoyar trabajos públicos en sus localidades de 

origen. Para 1998 ya existían 170 asociaciones de migrantes de 18 estados 

registrados en el Consulado General de Los Ángeles. En orden de importancia, 

los estados con el mayor número de asociaciones fueron: Zacatecas (51), Jalisco 

(49), Michoacán (11), Sinaloa (11), Nayarit (9), Oaxaca (8), Puebla (5) y 

Durango (4).175

Asimismo, se crearon ocho federaciones de asociaciones de migrantes en 

Los Ángeles: una Federación para los estados de Zacatecas, Jalisco, Sinaloa, 

Nayarít y Durango y tres para el estado de Oaxaca. Por su parte, los inmigrantes 

mexicanos en Chicago formando siete federaciones pertenecientes a los estados 

de Zacatecas, Guerrero, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y 

Michoacán. 176

La importancia que ha tenido este tipo de asociaciones se refleja en el 

estado de Zacatecas, donde su participación fue clave para la creación de un 

programa de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social que dio cobertura a 

familiares viviendo en México de los migrantes residentes en los Estados Unidos 

mediante el pago de cuotas.177

Por lo que en 1999 la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de 

California se integró a la Confederación de Clubes Zacatecanos, al igual que otras 

federaciones localizadas en Oxnard, California; Chicago, Illinois; Denver, 

 
174 ZARATE HOYOS, German A. Remesas de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, problemas y 
perspectivas. El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, México. 2004. p. 161. 
175 Ibidem. 
176 Ibidem. 
177 Ibidem. 
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Colorado; Dallas y Houston Texas, Las Vegas, Nevada y Atlanta, Georgia. En el 

año 2001, se le unieron 47 asociaciones de migrantes concentrados en Los 

Ángeles, Santa Ana, Sun Valley, Norwalk, Inglewood, Anaheim, West Covina, 

Sylmar, Northridge, Pasadena, San Pedro, Wilmington, Hacienda Heights, Pico 

Rivera, Azusa, Whittier, Lawndale, Montebello, Downey, South el Monte, 

Monrovia, La Puente, Norco, Panorama City, San Fernando, South Gate, logrando 

enviar númerosas remesas a sus lugares de origen.178

En la actualidad, el estado de Zacatecas, cuenta con más de 240 

organizaciones no gubernamentales que se encuentran activas y funcionando, 

principalmente, en Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Denver, Los Ángeles, San 

Bernardino, San Francisco y Santa Ana. Además, de 131 Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s) que existen en Estados Unidos, su misión es 

respaldar 21 proyectos de desarrollo en los tres estados del Sur, principalmente, 

Guerrero, que ostentar la mayor cantidad de remesas externas y también el que 

tiene más ONG´s que promueven el desarrollo local. En Chicago, por ejemplo, de 

las 120 ONG que trabajan con el consulado mexicano, 35 operan en Guerrero.179

Jalisco, es otro de los estados tradicionales de migración a los Estados 

Unidos, cuenta con 49 asociaciones y la Federación de Clubes Jaliscienses como 

resultado del papel activo del consulado mexicano en los Ángeles. De igual 

forma, el estado de Michoacán cuenta con una fuerte federación de asociaciones 

de migrantes en Illinois, por lo que en 1996 se formó la Federación de Clubes 

Michoacanos. 

Por su parte, Oaxaca ha llegado a convertirse en el estado de origen de 

numerosos migrantes, formando sólidas organizaciones en California que busca 

defender los derechos humanos, civiles y laborales de sus miembros tanto en 

México como en los Estados Unidos. En Los Ángeles, por ejemplo, se encuentran 

la Organización Regional de Oaxaca (ORO), Organización de Comunidades 
 

178 Ibidem, p. 167.  
179 Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior (AMME). Mexican ONG’s in the U.S. 2002. Cfr.  
http://www.mexicanosenelexterior.com. (Consultada el 20 de julio, 2005). 

http://www.mexicanosenelexterior.com/
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Serranas de Oaxaca (Ocoso) y Coalición de Comunidades Indígenas de Oaxaca 

(Cocio). Las dos primeras de origen zapoteca y el Frente Indígena Oaxaqueño 

Binacional (FIOB) y la Asociación Cívica Benito Juárez (ACBJ) de origen mixteca. 

Pero fue hasta el año 2000 cuando se formó la Federación de Organizaciones y 

Comunidades Oaxaqueñas Indígenas de California (Focoica) con el fin de crear 

programas de desarrollo en las comunidades indígenas con alto grado de 

pobreza.180

En el caso de Guanajuato, desde 1994, el gobierno estatal ha sido muy 

activo en promover las asociaciones de migrantes a través de la fundación de las 

Casas Guanajuato. En ese mismo año, se dio a conocer el establecimiento de la 

Dirección para la Atención de Comunidades Guanajuatenses en el Exterior, que 

ha llevado a la creación de 42 casas, asentadas en 19 estados de los Estados 

Unidos; Texas, California, Illinois, Phoenix Arizona, Kenneth Square, Pensilvania 

y Kankankee Illinois, etc.181

La función principal de este tipo de organizaciones es reunir dinero a 

través de la organización de bailes, concursos de belleza, loterías, paseos, 

rodeos, cuotas de membresía y donaciones privadas con el objetivo de 

destinarlas a obras públicas, entre las que figuran, la construcción de caminos, 

puentes, parques, iglesias, escuelas, clínicas de salud, instalaciones deportivas y 

calles. Estos proyectos sociales benefician a los pobres de la comunidad a través 

del apoyo a clínicas de salud, centros de cuidado infantil y hogares de 

convalecencia para ancianos. También donan ambulancias, equipo medico y 

distribuyen becas educativas entre estudiantes de bajos ingresos. 

Los clubes de mexicanos en los Estados Unidos que apoyan proyectos 

productivos en México y que han hecho diferencia en las comunidades de origen 

a través de sus remesas son:182

 
180 ALARCÓN, Rafael. Op.Cit. p. 170. 
181 Ibidem, p. 171. 
182 http://www.migracionydesarrollo. org. (Consultada el 13 de febrero, 2005). 

http://www.migracion/
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• Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior 

• Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California 

• Asociación de Oaxaqueños en Baja California Sur. 

• Federación de Clubes Zacatecanos en Illinois 

• Zacatecanos. Com 

• Club Regional Valparaíso 

• Las animas 

• San Juan del Centro, Jerez, Zac 

• Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México,  

• Coalition of Humane Inmigrant Rights of Los Angeles, 

• National Network for Inmigrant and Refugee Rights,  

• Fundación Solidaridad México Americana,  

• Nacional Council of la Raza,  

• Federaciones en Illinois,  Coordinadora de Organizaciones Mexicanas 

del Medio Oeste (COMMO)  

• Federación de Clubes Jaliscienses en Illinois (FEDEJAL)  

• Federación de Clubes Michoacanos en Illinois (FEDECMI)  

• Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois (FCUZI)  

• Club Comunitario de Jamay Jalisco  

• Federación de Clubes Jaliscienses en Los Ángeles 

• Federación De Clubes Y Organizaciones Zacatecanas de Denver  

• Federación de Clubes Zacatecanos  

• Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California  

• Federación de Clubes Zacatecanos en el Norte de Texas  

• Organización de Clubes Zacatecanos Condado De Ventura  

 

De las organizaciones creadas para desarrollar proyectos productivos en 

las comunidades de origen son: 

• Micro bancos rurales 
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• Cooperativa Comunitaria Latina de Crédito 

• Self-Help Credit Union 

• Women in Informal Employment Globalizing and Organizing 

La aportación económica otorgada por las organizaciones de migrantes, ha 

acaparado la atención de los distintos gobiernos a nivel local, regional y estatal. 

Dichos gobiernos han establecido diferentes programas para atraer remesas, 

formulando políticas públicas para el financiamiento del desarrollo con dólares de 

migrantes en México.  

Sin embargo fue hasta mediados de los noventa cuando cuatro factores 

dieron la pauta para la integración transnacional de comunidades migrantes:183

a)  Políticas de reconocimiento llevadas a cabo por el Estado mexicano, 

que iniciaron con el programa Paisano y siguieron con el Programa de 

Comunidades Mexicanas en el Extranjero y la política de doble 

nacionalidad, mismos que se interpretaron desde la academia con el 

reconocimiento del migrante como un nuevo actor sociopolítico; 

b)  El incremento en los montos de las remesas; 

c) La innovación tecnológica y el consecuente abaratamiento en las 

tecnologías de la información, que generaron un boom en la aparición 

de empresas operadoras de transferencias de dólares y la lucha por la 

apropiación de las ganancias en el mercado de los dólares producto de 

la migración laboral; y 

d) El tránsito que han seguido algunos gobiernos estatales hacia la 

realización de tareas propias de los gobiernos empresarios. 

En mayor o menor medida, estos factores están asociados a las políticas 

llevadas a cabo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y sus prácticas 

 
183 VALENZUELA M. Basilia. Fideraza, la política pública de las remesas en Jalisco. Diseño instrumentación y 
perspectivas. Universidad de Guadalajara. Carta Económica Regional. México. 1999. p. 5. 



 116
 

  

para incorporar a las diferentes poblaciones al nuevo proyecto de nación con 

financiamiento de primera mano y de manera directa al mercado mexicano. 

No obstante, han sido las asociaciones de mexicanos en el extranjero 

quienes han hecho posible la creación de proyectos productivos destinados al 

desarrollo de las comunidades de origen.  Entre los distintos programas basados 

en las remesas, figuran: 

a)  Programa Dos por Uno y Tres por Uno en el estado de Zacatecas.  

Este programa se creó en 1986 bajo el gobierno de Genaro Borrego (1986-

1992), cuando la Federación de Clubes Zacatecanos del sur de California y el 

gobierno del estado, firmaron un acuerdo con el objeto de invertir dinero en 

partes iguales para realizar obras públicas. Pero fue hasta 1992 cuando se 

constituyo el programa “Dos por Uno” por la Secretaria de Desarrollo Social, con 

el fin de apoyar a clubes de migrantes zacatecanos en Estados Unidos. El 

financiamiento se basa en las remesas colectivas para apoyar proyectos de 

inversión, estableciendo que por cada dólar que aportan los migrantes, el 

Gobierno del Estado y el Gobierno Federal contribuyen en su conjunto con dos 

más.  

Por lo tanto, en 1993 se iniciaron los primeros proyectos con un capital de 

575 mil dólares; Sin embargo, fue durante la presidencia de Ernesto Zedillo 

cuando se cancelo este programa por uno en el ámbito federal. De ahí que el 

antes gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal del Partido de la Revolución 

Democrática, logró crear el programa “Tres por Uno” con la participación de los 

gobiernos federal, estatal, municipal y las asociaciones de mexicanos en el 

extranjero. Éste nuevo programa comenzó en 1997 con la aportación de 300,000 

dólares por parte de las comunidades Zacatecanas en el Extranjero y un año más 
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tarde operaba con 5 millones de dólares apoyando 93 proyectos en 27 

municipios.184  

La prioridad en el destino de dichas inversiones, fue y ha sido, el 

desarrollo de la infraestructura básica, como lo es el suministro de agua potable 

y alcantarillado, escuela, deportivos, caminos, pavimentaciones, iglesias, parques 

y plazas. La base del programa se caracterizó en la larga tradición migratoria, las 

relaciones entre comunidades de origen y la existencia de más de 150 Clubes de 

Zacatecanos en la Unión América, en especial en California e Illinois.185

Por ello, en 1999 bajo la nueva modalidad del 3x1, los Clubes de 

Zacatecanos en Estados Unidos aportaron 1,5 millones de dólares, que aunados 

a los 6 millones de dólares proporcionados por el gobierno, se logro financiar 93 

proyectos y otros nuevos como becas para estudiantes y centros de computo  

comunitarios en Monte Escobedo y Jalpa. Por lo tanto, entre 1999-2000 se 

obtuvieron 2,8 millones de migradólares y en el año 2001 el programa logro 

captar 7 millones de dólares destinados a 113 proyectos comunitarios, para el 

año 2002 dicho monto llegó a los 8,5 millones de dólares con el objetivo de ser 

invertidos en 149 proyectos comunitarios.186  

De enero del 2002 a octubre del 2003, las organizaciones y/o clubes 

suministraron 188 millones de pesos al Programa 3x1 y los gobiernos de los tres 

niveles invirtieron 195 millones de pesos.  Así que para el 2004, el financiamiento 

federal del programa se incrementó a 220 millones de pesos, más del doble de 

ejercido en el 2003, estas aportaciones fueron destinadas al desarrollo de 1,364 

proyectos en 23 distintos estados.187  

Desde el 2002 a la actualidad se han logrado financiar 3,860 proyectos 

productivos en diferentes municipios de la federación; 23% a obras de tipo 
 

184 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. “Migración internacional, remesas e impactos regionales”. Segunda conferencia 
internacional. Los retos actuales de la teoría del desarrollo. Red Eurolatinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo 
Económico Celso Furtado. Zacatecas, México. 17-20 de octubre, 2000. p. 10. 
185 Ibidem. 
186 GARCIA ZAMORA, Rodolfo. Migración, remesas y desarrollo local. Op.Cit. p. 63. 
187 Instituto Nacional de Migración. “Contribuciones de los emigrantes mexicanos...”. Op.Cit. p. 7. 
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plazas, jardines y veredas; 15% a centros de desarrollo comunitario; 14% en 

pavimentación, 13% a obras de agua potable; 11% en electrificación; 24% 

alcantarillado, infraestructura educativa y deportiva y el 4% en centros de salud 

y otros.188

 

Dichas inversiones demuestran como los migrantes zacatecanos se han 

convertido en un elemento muy importante para las obras de infraestructura de 

sus comunidades, para la inversión municipal y los proyectos estatales de 

desarrollo regional. Política y socialmente, los migrantes y sus clubes han llegado 

a ser un nuevo actor binacional, que tiene influencia en el país vecino y en la 

propia entidad zacatecana.   

 

Las remesas familiares, las remesas colectivas y los proyectos sociales, 

influyen directa o indirectamente a la familia que no han emigrado. Por lo tanto, 

los migrantes son conscientes cada vez más de su aporte económico y social a 

Zacatecas, por ello, simultáneamente, son críticos de los problemas que presenta 

actualmente la ejecución del Programa 3x1, señalando como limitaciones a la 

incertidumbre macroeconómica del país, la escasa cultura empresarial de los 

migrantes y de sus organizaciones en los Estados Unidos y el corporativismo que 

ejercen los diferentes gobiernos sobre los Clubes de Zacatecanos y las divisiones 

políticas que provocan los diferentes partidos en ellos.189  

 

El cuadro 28 muestra una descripción de los diferentes proyectos que se 

llevaron a cabo mediante el programa tres por uno, dos años después de su 

creación:  

 
188 Secretaría de Desarrollo Social. Op.Cit. p. s/n. 
189 MOCTEZUMA, Miguel y RODRÍGUEZ, Héctor. Programa 3x1 y Mi Comunidad: evaluación con migrantes zacatecanos 
y guanajuatenses radicados en Chicago, Illinois y Los Ángeles, California. (Inédito). México. 12 de octubre, 2000. p. s/n. 
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Cuadro 29 
Inversión en obras públicas en el estado de Zacatecas bajo el programa 

Tres por Uno, 1999. 
 

Municipio Localidad Tipo de obra Aportación de clubes 
(en pesos) 

Fresnillo 
 
Jalpa 
Jerez 
 
Juchipila 
 
 
Momax 
Nochistlan 
Ojocaliente 
Pinos 
Río Grande 
 
 
 
 
Sombrerete 
 
Tepetongo 
Tlaltenango 
Valparaíso 
 
 
 
Villanueva 
 
 
 
 
 
Total 

El Tejujan 
Boca de Río Chico  
Col.  Arechiga 
Jomulquillo 
Los Murillo 
Juchipila 
 
El Ranchito 
Momax 
Las Animas 
La Capilla 
Espíritu Santo 
San Lorenzo 
Los Ramírez 
Río Grande 
 
 
Estanzuela de 
Guadalupe 
San Tadeo 
Tlaltenango 
Valparaíso 
Cruces 
San Vicente 
 
Boca de Rivera 
Tayahua 
Villanueva 
 
Col. Díaz Ordaz 

Terminación lienzo charro 
Equipamiento de computo 
Perforación pozo de agua potable  
Pavimentación de 830 metros  
Salón ejidal 
Construcción de baños, campo de 
béisbol 
Remodelación unidad deportiva 
Pera El Ranchito, tercera etapa 
Construcción auditorio 
Pavimentación de tres calles 
Terminación de iglesia 
Pavimentación de 5 kilómetros 
Pavimentación 
Pavimentación  
Muro de contención 
Pavimentación 
 
Pozo de agua 
Equipo de pozo de agua potable 
Rehabilitación plaza de toros 
Rehabilitación capilla 
Pavimentación acceso al panteón  
Comino Tejujan-S.Vicente primera 
etapa 
Ampliación red eléctrica 
Electrificación 
Construcción aula CBTA 
Pavimentación de calles  
Pozo profundo para agua potable 
 

     17,506 
     29,750 
     52,173 
     89,297 
     25,000 
     25,000 
     
     50,000 
   150,000 
   100,000 
   225,205 
   150,000 
   475,000 
   276,485 
   192,858 
     30,805 
   103,534 
    
   207,000 
     40,000 
   250,000 
     10,000 
     18,300 
     30,000 
     
     70,989 
     16,875 
     37,818 
   257,274 
     50,000 
  
 2,980,869 

 
Fuente: ALARCÓN, Rafael. “ Las remesas colectivas y las asociaciones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos”. En  
Germán A. Zarate Hoyos (coord.). Remesas de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos; problemas y  
perspectivas. El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, México. 2004. p. 176. 

 
 

Por lo anterior, en el año 2005 se realizó la innovación y fortalecimiento 

del programa 3x1 para migrantes con apoyo del Banco Inter-Americano de 

Desarrollo. Esta modificación en el proyecto contempla 2 fases: la fase 1 durará 

3 años con un capital de 10 millones de dólares; la fase 2 tendrá una duración 

de 4 años con un presupuesto de 30 millones de dólares. Este programa 

pretende llegar a 5 estados con orígenes indígenas, mestizos con alta y 

moderada marginación.190

                                                 
190 Secretaría de Desarrollo Social. Op.Cit. p. s/n. 
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Asimismo, durante el Diálogo Interamericano que tuvo lugar en 

Washington el 12 de octubre de 2005, la gobernadora de Zacatecas, Amalia 

García Medina anunció el lanzamiento del programa 4x1 para migrantes, en el 

cual tendría participación además de los migrantes, el gobierno estatal y federal, 

el sector privado como la corporación First Data Corporation con una 

contribución inicial de 250 mil dólares. Cabe mencionar que bajo el programa 

3x1 se lograron invertir 80 mil millones de dólares y con este nuevo programa se 

espera el monto se incremente considerablemente. 191

b)  Fondo Fiduciario Fideraza en el estado de Jalisco. 

El Fondo Fiduciario Fideraza empezó su funcionamiento en 1997 y estuvo 

a cargo de la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco (SEPROE) y la 

Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), bajo el sexenio gubernamental de Arturo 

Romo en un esfuerzo por llevar a cabo micro proyectos productivos, sé creó un 

Fondo de Inversión y Reinversión con la participación del Gobierno del Estado y 

el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, que si bien tiene escasos 

resultados, sirve de antecedente para la búsqueda de nuevas alternativas 

productivas con remesas de los migrantes. En realidad este programa se formó a 

partir de dos proyectos: el envío y recepción de remesas y los fideicomisos de 

inversión.192  

Fideraza surge con el propósito de generar el capital constitutivo para 

realizar obras de infraestructura básica en los municipios del estado, financiar 

inversiones, crear un fondo de garantías de las mismas en las comunidades de 

origen para proyectos viables y transferir recursos al Fondo Jalisco (FOJAL es la 

entidad de fomento crediticio del Gobierno de Jalisco) para apoyar a la micro y 

pequeña empresa en las regiones de mayor migración. Posteriormente bajo el 

mandato de Alberto Cárdenas, apoyó el lanzamiento de dos programas: a) Raza 

 
191 http://mensual.prensa.com/contenido/2005/10/13/hoynegocios/367710.html. (Consultada el 10 de diciembre, 
2005).  
192 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. “Migración internacional...”. Op.Cit. p. 11. 

http://mensual.prensa.com/contenido/2005/10/13/hoynegocios/367710.html
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Express y b) su tarjeta de débito Afinidad Jalisco Banamex para mejorar la 

transferencia de las remesas en el estado. 193  

Entre 1999 y 2001, el Gobierno del Estado entregó al Fideicomiso 5 

millones de pesos como capital semilla y Banamex aportaron 1.6 millones, 

sumándose 8.5 millones de pesos, esos fueron empleados a 20 proyectos que 

aún no se evalúan, sobresaliendo de entre ellos el Centro de Acopio Lechero en 

Jalostitlán. Las dos instituciones financieras privadas se comprometieron a 

depositar una porción de cada dólar enviado a Jalisco al Fondo (Fideicomiso de 

Inversión Fideraza) para mejorar la infraestructura pública y apoyar a pequeños 

empresarios en el estado. De hecho, se trata de una propuesta que buscó 

combinar varias opciones vinculadas a los migrantes y sus comunidades.194

En el caso del programa Raza Express, tenía como enfoque los servicios 

financieros no bancarios a los jaliscienses radicados en los Estados Unidos, con el 

objetivo de constituir un fondo compuesto por la aportación de capital semilla 

por parte del gobierno del estado, una aportación de un cuarto de centavo de 

dólar por cada dólar trasferido a través de este mecanismo, así como donaciones 

de instituciones de Fomento Nacionales o Internacionales (Nacional Financiera 

de México, BID, Banco Mundial, entre otros) y Secretaría de Hacienda, Banobras 

y el Gobierno Federal.195

Los beneficios a los usuarios de Raza Express se traducen en: a) pago de 

sus envíos hasta 40 por ciento menor al costo promedio de Western Union y 

Money Gram; b) mayor cobertura geográfica; c) mayor confiabilidad; e) 

seguridad y rapidez de los envíos; f) facilidad y familiaridad del uso de este 

mecanismo; g) pago en efectivo o depósito automático a la cuenta del 

beneficiario en Bonos del Ahorro Nacional; y h) la participación en sorteos. Los 

incentivos que ofrece Raza Express motivaron a los migrantes de Jalisco a utilizar 

este medio así que el gobierno de Jalisco en asociación con la Federación de 
 

193 Ibidem. 
194 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. “Experiencias y perspectivas...”. Op. cit. s/n. 
195 Instituto Nacional de Migración. “Contribuciones de los emigrantes mexicanos...”. Op.Cit. p. 7. 
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Clubes de Jalisco obtuvo una línea de crédito por 2 millones de dólares del Banco 

de Desarrollo de Norteamérica (Nadbank), o sea, del Banco del Tratado de Libre 

Comercio de México con Estados Unidos, para estimular la inversión productiva 

en Jalisco entre los empresarios que pertenecían a la Federación.196  

En la actualidad, y a diferencias de los programas anteriores, la Secretaría 

de Desarrollo Rural (SEDER) está tratando de fomentar las inversiones directas 

de los migrantes a través de la asociación de capitales como es el caso de la 

planta deshidratadora de frutas en Tomatlán.197

c)  Fondo de Atención de los Zacatecanos Ausentes de Zacatecas 

El programa fue diseñado para otorgar créditos a través de un fondo de 

inversión y reinversión de 2 millones de pesos, que aportaron en un 50% 

FONAES y Gobierno del Estado en otro 50%, data de 1998 pero se puso en 

marcha hasta el 2000.  

El funcionamiento de sus actividades estuvo a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y como objetivo principal, beneficiar a familiares de 

migrantes que fueran miembros de las organizaciones de zacatecanos en 

Estados Unidos. Durante su vigencia que fue sólo de 2 años, el total de créditos 

otorgados llego a los 15 proyectos con un monto de $ 1'383,000.00 pesos.198  

a) Programa Mi Comunidad en el estado de Guanajuato 

En este caso, el gobierno de Guanajuato implementó un programa original 

para la inversión en proyectos productivos que tiene como base al ahorro de los 

migrantes para crear maquiladoras textiles en comunidades de origen, crear 

empleos y frenar potencialmente la migración a los Estados Unidos. Su enfoque 

 
196 Ibidem. 
197 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. “Experiencias y perspectivas...”. Op.Cit. p. s/n.  
198  Ibidem. 
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era empresarial, con una aportación de 50% por parte de los emigrantes y el 

otro 50% del gobierno estatal.  199

El programa se desarrolló desde 1996 y pretendía atraer los ahorros y 

fomentar la asociación de los paisanos guanajuatenses en los Estados Unidos, a 

la inversión. El objetivo era instalar 30 maquiladoras en el estado, aunque en 

1999 sólo estaban en función seis de ellas y otras seis estaban en formación. En 

su inicio se empezó con una propuesta concreta de instalación de diez 

maquiladoras con un capital inicial de 120,000 dólares aportados en partes 

iguales por el gobierno y migrantes. A final de cuentas, se lograron crear 15 

maquiladoras, 9 de las cuales conformaron una Empresa Integradora Textil con 

un empleo de 339 personas, contando con 355 maquinas y una producción total 

de 43 mil piezas por semana.200  

La forma de operación del programa, se ilustra en el caso del municipio de 

Yuriria. A sugerencia de la Dirección para la Atención de Comunidades 

Guanajuatenses en el Extranjero se invitó a los propietarios de la maquiladora El 

Tigre a incursionar en la confección de prendas utilizando mano de obra 

femenina. El capital inicial lo aportaron 10 socios (cinco de ellos con experiencia 

migratoria y residencia legal en los Estados Unidos). Esta maquiladora inició sus 

operaciones en 1997 con 60 trabajadores utilizando maquinaria usada e 

instalaciones rentadas. Aunque dicha maquiladora ha sido mostrada como 

ejemplo de desarrollo exitoso, ha enfrentado problemas para continuar 

funcionando. En 1999 los socios se estaban separando y solamente tres seguían 

prestando atención a la organización del taller.201

Además los saldos comenzaron a ser negativos: el financiamiento estatal 

ofertado en muchos casos se tardó en los momentos clave, y en otros, no llegó; 

la capacitación se redujo a visitas de los socios a las maquiladoras de la zona; la 

maquinaria adquirida no fue la apropiada e incluso se piensa que en ello hubo 
 

199 Ibidem. Cfr. GARCÍA ZAMORA, Rodolfo.  Migración, remesas y desarrollo local.  Op.Cit. p. 19.   
200  Ibidem. 
201  GARCÍA ZAMORA, Rodolfo. Op.Cit. p. 160. 
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actos de corrupción; faltó investigar la demanda del mercado y sus circuitos de 

control; la Dirección de Atención a Comunidades Guanajuatenses en el 

Extranjero incumplió en lo que concierne a los servicios de información, 

evaluación, asesoría y dirección que inicialmente ofreció.202

La Asociación de Comunidades Guanajuatenses en el Extranjero reporta 

que en la actualidad, Guanajuato cuenta con seis maquiladoras ya instaladas en 

los municipios de Salvatierra, Ocampo, Yuriria, Cuerámaro y Jerécuaro, con 

participación de inversionistas y connacionales de Illinois y California.  

Por lo tanto, varias empresas mexicanas y Sociedades Financieras de 

Crédito Limitado (SOFOLES) han desarrollado programas para otorgar créditos 

hipotecarios con la finalidad de que los migrantes adquieran viviendas, y/o 

construyan o remodelen una casa en cualquier parte de México. Entre estos 

destacan:203

a) Mi Casita Hipotecaria 

b) Hipotecaria Nacional 

c) Cemex-Construmex 

d) Conficasa 

e) Raíces pro Crédito Inmobiliario Terras 

Por consiguiente, las inversiones de las asociaciones de migrantes y el uso 

que se les da a las remesas colectivas, pueden ser ilustrado revisando los 

proyectos de las asociaciones de migrantes de Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, a 

través de asociaciones tales como el Club Pesqueros de Jalisco, el Club 

Temastían, el Club Tepechitlán, el Club Mesillas, el Club Jomulquillo, el Club 

Social Hermandad Jalpense a falta de la existencia de una lista concreta. 

 
202 Cfr. Diario Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 22 de diciembre, 1989, 24 de diciembre, 1993 y 23 de octubre, 
1996. 
203 Instituto Nacional de Migración. Op.Cit. p. 7. 
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Al respecto, la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California esta 

trabajando en un proceso de fortalecimiento institucional y de planeación 

estratégica que posibilite avanzar hacia los proyectos productivos con migrantes 

en mejores condiciones. Al respecto, la Federación de Clubes Zacatecanos del 

Sur de California cuenta con una oficina de asesoría técnica en Zacatecas para 

darle seguimiento a los proyectos sociales (3x1) y ver las posibilidades de pasar 

a los pequeños proyectos productivos.  Existe la propuesta de crear la Oficina de 

Apoyo Técnico Multidisciplinario, como respaldo a la Fundación para el Desarrollo 

Integral del Sur de Zacatecas, ubicada en el Sur de la entidad, donde están 

surgiendo más propuestas de proyectos productivos de mezcal, miel, camisas, 

hortalizas, orégano, azafrán, sábila, etc., participando organizaciones de 

productores locales y migrantes.204

De acuerdo a Rodolfo García Zamora, en el año 2003, los clubes 

zacatecanos enviaron alrededor de 20 millones de dólares, los cuales fueron 

destinados a 308 obras públicas. Evidenciando aun más el hecho de que las 

remesas colectivas tienen un carácter tridimensional: desarrollo social; desarrollo 

político y desarrollo productivo, promoviendo los proyectos productivos y 

activando el ahorro e inversión de los emigrantes.205

Por ende, en el 2005, la gobernadora del estado de Zacatecas, Amalia 

García Medina, entregó créditos por más de 3,5 millones de pesos para apoyar 

proyectos productivos. En el evento, la mandataria estatal aseveró que su 

administración tiene el firme propósito de impulsar iniciativas tendientes a 

mejorar las condiciones de vida. En total, se otorgaron 146 préstamos de 

conformidad con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo en materia de 

desarrollo regional; los créditos servirán para apoyar unidades de producción en 

distintas regiones de la entidad.  Asimismo, el antes secretario de Planeación y 

Desarrollo Regional de Zacatecas, Gerardo Romo Fonseca, informó que los 

recursos se generan en el Fideicomiso Estatal de Fondos para el Desarrollo 
 

204 GARCÍA ZAMORA, Rodolfo.  Op.Cit. p. 20. 
205 Ibidem. 
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Social, y se canalizaron con base en tres de sus esquemas, Mujeres Creciendo 

con Certeza, al que se destinaron 103 préstamos; Mujeres Comprometidas, 4 

créditos; y fondo Proyectos Productivos, 65 empréstitos. Los proyectos 

contemplan la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno para elevar los 

índices de bienestar entre la población zacatecana.206

Por su parte, el Gobierno del Estado de Guanajuato entre 1997 y 2002, 

impulsó la ejecución de 16 proyectos textiles y artesanales con la finalidad de 

generar oportunidades de empleo y opciones para elevar el nivel de vida de las 

familias de los migrantes guanajuatenses. El proyecto se impulsó con recursos 

financieros, principalmente del Gobierno del Estado y aportaciones de 

guanajuatenses en los Estados Unidos.207  

Durante estos años el gobierno otorgó apoyos y aportaciones en efectivo y 

en especie, pago de renta de inmuebles, sueldos del encargado de producción, 

becas de capacitación, pago de instructores, diplomados para la formación de 

ejecutivos de la pequeña industria del vestido y apoyo a créditos. A pesar del 

esfuerzo realizado para apoyar y evitar el cierre de las empresas, a la fecha sólo 

operan tres.208

A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) como dependencia 

gubernamental ha estado trabajando continuamente en proyectos productivos. 

Actualmente, opera con un presupuesto de 150 millones después de que en 

enero 21 del 2002 el Congreso no aprobara el presupuesto de 500 millones 

destinada al Programa de proyectos productivos de migrantes 3x1 para el ámbito 

nacional. La Secretaría trata de vincularse con otras dependencias como la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación 

 
206 http://www.aregional.com. (Consultada el 05 de mayo, 2005). 
207 ALVAREZ FERNÁNDEZ, Diana Leticia. “Comisión estatal de apoyo integral a migrantes de Guanajuato”. Seminario. 
Migración, remesas y desarrollo. Instituto Nacional de Migración. México, Distrito Federal. 17-18 de noviembre, 2004. p. s/n. 
208 Ibidem.  
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y Comunicaciones para seguir trabajando con las remesas de los migrantes 

destinadas a la inversión.209   

La titular de la SEDESOL, Josefina Vázquez Mota, aseveró que el 3x1 se ha 

convertido en el Programa más solidario y ejemplar de vinculación con los 

migrantes radicados en Estados Unidos, lo que ha permitido que del año 2002 al 

2004 se hayan enviado remesas por un millón de dólares, para ser utilizadas en 

obras de infraestructura básica de 29 estados del país y se han impulsado 1,263 

proyectos de infraestructura básica, a través de la instalación de agua potable, 

electrificación, construcción de carreteras y canchas deportivas, así como 

proyectos productivos e impulso de oficios y becas educativas.210

Por consiguiente, la titular acordó con el entonces cónsul en Nueva York, 

Arturo Sarukhán en darle seguimiento a los acuerdos alcanzados con los Clubes y 

Federaciones de Guerrero, Oaxaca y Puebla para realizar obras de 

infraestructura hidráulica en estos estados de la República, así como incorporar a 

las tareas de asesoría técnica a la Comisión Nacional del Agua. También se 

acordó con líderes de clubes y federaciones de migrantes poner en marcha 

proyectos productivos y educativos para mujeres de Oaxaca y Puebla.211

Por su parte, Irma Guadalupe Hidalgo, Directora de Atención a Migrantes 

de la Coordinación de Micro Regiones de la SEDESOL, menciona que en la 

actualidad, los tipos de proyectos que se manejan bajo el programa 3 x 1 en los 

estados de Hidalgo, Puebla y Oaxaca son: invernaderos de jitomate, hortalizas, 

flores y aguacate; bordos, sistema de riego, presas y canales, producción de 

carne y leche, talleres de artesanía, carpintería, costura y belleza; adquisición de 

pie de cría y aves; granja de borregos, aves, pavos y avestruz; Industria de ropa, 

block y tabique; molinos, estanques acuícolas y piscícolas; comercialización de 

 
209 Secretaría de Desarrollo Social. “Programa 3x1 para migrantes”. Boletín de prensa. Nueva York, Estados Unidos de 
América. Abril, 2005. p. s/n. 
210 Ibidem. 
211 Ibidem. 
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café, jamaica, coco y artesanías; panadería y tortillería; corral para manejo de 

ganado y plantas de alimentos y purificadoras de agua.212

A la tarea se han adhirieron las uniones de crédito populares y 

comunitarios como Servicios Financieros Comunitarios S. A. (FinComún) que 

operan en la Ciudad de México particularmente en: Iztapalapa, ciudad 

Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Tláhuac, 

firmando una alianza con Grupo Bimbo para ofrecer microcréditos a misceláneas 

y otras microempresas, mismos que se encuentran trabajando en una estrategia 

de promoción de los servicios de remesas a este nicho. 

Por su parte, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y Nacional Financiera (NAFIN), se unieron 

para crear diversos programas de inversión. El 17 de mayo del 2001, en el 

evento organizado por el BID sobre las remesas como instrumento de desarrollo, 

Enrique Iglesias anuncio el programa en México: La capitalización de 

remesas para el desarrollo regional, a través del Proyecto FOMIN-BID y 

NAFIN y el 26 de diciembre del mismo año, en comunicado de prensa, el BID 

anunció que se había aprobado la donación de 1.1 millones de dólares para 

apoyar dicho proyecto en México, mismo que proveerá asistencia técnica a 

nuevas y pequeñas empresas en Guanajuato, Puebla y Zacatecas.213  

El proyecto tiene como propósito facilitar la inversión de los ahorros de 

migrantes en negocios en nuestro país. En este programa participan diversos 

estados, el cual ofrece a los migrantes capacitación, asistencia tecnológica y 

financiamiento para emprender un negocio. Al mismo tiempo, busca apoyar el 

desarrollo local mediante el impulso a proyectos empresariales financiados total 

o parcialmente por los migrantes, estimular formulas innovadoras, tanto en la 

participación de los migrantes como en los alcances y modalidades de los 

 
212 GUADALUPE HIDALGO. Irma. Entrevista realizada el día 20 de febrero de 2005. Cfr. 
http://www.sedesol.gob.mx/prensa/Comunicados/main2.htm. (Consultada el 23 de febrero, 2005). 
213 http://consejo.nafin.com/portal/page?_pageid=340,139329&_dad=portal&_schema=PORTAL. (Consultada el 30 de abril, 
2005). Cfr. http://consejo.nafin.com/pls/portal/url/page/MIGRANTES/ESP/FAQ. (Consultada el 20 de abril, 2005).  

http://consejo.nafin.com/portal/page?_pageid=340,139329&_dad=portal&_schema=PORTAL
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proyectos. Se trata de una asociación público-privada para el desarrollo local: 

planeación a la estrategia para fortalecer la participación privada en el desarrollo 

local; desarrollo de proyectos productivos empresariales y taller de recaudación 

de fondos. El costo es de 2 millones 250 mil dólares, aportando FOMIN 1 millón 

100 mil dólares y financiamiento del 50% para la elaboración técnica de los 

proyectos, por parte de NAFIN.214  

Hasta septiembre del 2004, Nacional Financiera ha instrumentado el 

Programa de Migrantes Invierte en México, desarrollando 73 proyectos 

productivos en los estados de Jalisco, Hidalgo y Zacatecas, participando los 

gobiernos de dichos estados y el Banco Interamericano de Desarrollo.  Su 

propósito fundamental es atraer parte del ahorro de los migrantes mexicanos 

hacia inversiones productivas que impulsen el crecimiento económico y la 

creación de empleos en sus propias comunidades de origen. El monto 

aproximado de la inversión de los proyectos asciende a 18 millones de dólares, 

con una capacidad estimada para generar alrededor de 1,500 nuevos empleos 

en nuestro país. Entre los proyectos se incluyen diversos negocios de giros 

comerciales: fábricas, hostales, maquiladoras, centro recreativo, etc. 215

Al programa se han integrado los gobiernos de los estados de Michoacán y 

Guanajuato, lo que permitirá ir generando un mayor impacto económico en 

distintas zonas del país.216 El origen de los proyectos concebidos por los 

migrantes se da principalmente en el estado de California, pero también abarca 

Texas, Illinois, Georgia, Florida, Arizona, Nevada, Minnesota, Kansas, Virginia e 

Indiana.  

En la ciudad de Jerez, Zacatecas el BID está impulsando un proyecto piloto 

que beneficie a las comunidades de los migrantes, contemplando el 

financiamiento de inversiones con viabilidad, establecimiento de micro-bancos 

proveedores de servicios que sirvan para facilitar las transferencias de remesas, 
 

214 Ibidem. 
215 MOCTEZUMA L. Miguel. Op. Cit. p. 10.  
216 Nafinsa. “Casos de éxito”. Boletín de prensa.  México. 19 de septiembre, 2004. p. s/n. 
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fomentar la cultura del ahorro y el autofinanciamiento comunitario. Por su parte, 

los migrantes han logrado formalizar la Fundación para el Sur de Zacatecas 

contando con inversiones en la producción de agave tequilero, instalación de 

plantas mezcaleras, recopilación de orégano y azafrán, confección de camisas 

charras y procesamientos de derivados alimenticios del nopal. Este proceso se 

produce paralelamente con la aparición de los grupos empresariales de 

Zacatecanos de Los Ángeles y Chicago, lo cual indica la necesidad de seguir su 

curso.217

Entre los proyectos ya concluidos, se incluyen negocios de diversos giros 

comerciales, entre los que se encuentran una Fábrica de Plásticos, el desarrollo 

de un Lago Artificial Turístico, un Hostal Ecoturístico, un Complejo Deportivo y 

una Maquiladora de ropa en el estado de Jalisco; una fábrica para la sanilización 

y envasado de chiles, un centro recreativo, un parador de descanso y autolavado 

en Zacatecas, e invernaderos de jitomate en Hidalgo.218

Asimismo, FOMIN tiene el doble propósito para poder hacer de las 

remesas un instrumento de desarrollo: incrementar los flujos de remesas hacia la 

región reduciendo su costo de envío y mejorar los efectos de desarrollo de estos 

fondos. Sus proyectos están dirigidos a perfeccionar la regulación y la 

supervisión del ahorro popular y de las instituciones micro financieras con el fin 

de situarlas en una mejor posición y de ofrecer servicios financieros a los 

titulares de depósitos para que estas sean destinadas correctamente y los 

servicios financieros sean los adecuados.  

Entre las áreas de apoyo elegibles están: reducir los costos, facilitar el 

envío de las remesas financiando plataformas tecnológicas y capacitación, y 

ensayando nuevos procedimientos. Mejorar el entorno propicio a las remesas 

apoyando iniciativas para mejorar la regulación y supervisión del ahorro popular 

y de las instituciones micro financieras. Movilizar el ahorro y aprovechar los 

 
217 http://www.iadb.org/index.cfm?language=Spanish. (Consultada el 20 de abril, 2005).  
218 Ibidem. 

http://www.iadb.org/index.cfm?language=Spanish
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efectos de las remesas sobre el desarrollo apoyando el empleo de servicios 

innovadores para incentivar a las comunidades de emigrantes a participar en el 

sector financiero. Canalizar una parte del ahorro del emigrante hacia inversiones 

productivas a través de colaboraciones entre el sector público y el sector privado 

y consolidando las relaciones entre las asociaciones de emigrantes y sus 

comunidades de origen.219  

Por lo tanto, los proyectos actuales aprobados en México por FOMIN son: 

a) Facilitación del acceso de los receptores de remesas al financiamiento 

para vivienda. El proyecto se encuentra en manos de Sociedad 

Hipotecaria Federal y cuenta con un presupuesto total de $3,400,000 

por lo que FOMIN aporto $1,700,000. Tiene como objetivo especifico: 

instaurar en México un mecanismo piloto que demuestre la viabilidad 

de canalizar los flujos de remesas hacia el financiamiento y 

arrendamiento de la vivienda en beneficio de las familias receptoras de 

remesas; 

b) Capitalización de remesas para desarrollar la economía local. Aprobado 

el 12 de diciembre 2001 y ejecutado por Nacional Financiera, tiene un 

presupuesto de $2,232,000 con el 50% aportado por FOMIN. Tiene 

como objetivo general aumentar la competitividad de las comunidades 

locales en México destinadas a crear y fortalecer un mecanismo piloto 

para canalizar las remesas a proyectos productivos. Participando el 

gobierno local, inversionistas privados de la región y clubes de 

inmigrantes de origen mexicano en el extranjero; 

c) Fortalecimiento del sistema de ahorro y crédito popular. Aprobado el 20 

de febrero de 2002, con un presupuesto de $10,125,000 y aportación 

de FOMIN de $3,500,000. El objetivo del proyecto es apoyar el 

reordenamiento que plantean las leyes del sector de ahorro y crédito 

popular para promover el desarrollo ordenado de sus instituciones, 

 
219 Ibidem. 



 132
 

  

                                                

fomentando al mismo tiempo la protección del ahorro nacional y el 

crecimiento de la oferta de servicios financieros para la pequeña y 

micro empresas. Este proyecto esta a cargo del Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros (Bansefi); 

d) Inversión de remesas. A cargo de Fundación para la Productividad 

Campo, A.C, cuenta con un presupuesto de $920,000, por lo que 

FOMIN aporta $460,000. Tiene como objetivo general, contribuir al 

aumento de ingresos y empleo de las comunidades rurales con alta 

migración, mediante la promoción y apoyo de actividades empresariales 

de grupos de productores establecidos, principalmente, por mujeres en 

los estados de Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Pretende establecer un 

modelo de uso productivo con remesas a través de la interacción entre 

los productores de las comunidades y los migrantes empresarios, 

mejorando las habilidades empresariales de los grupos de productores 

y comercializando productos de tipo agrícola y microindustrial, 

proveyéndoles acceso al mercado e información y al financiamiento con 

capital de migrantes en el exterior.220   

  No obstante, entre los proyectos ya mencionados y que cuentan con varios 

fracasos son: Raza Express de Jalisco,  FEAZA de Zacatecas y Mi Comunidad de 

Guanajuato, mismas que no contaron con la orientación adecuada ni el enfoque 

empresarial necesario para su continuidad.221   

En la actualidad, la inversión de los migrantes está enfocada a ser más 

organizada y profesional al vincularlas a instituciones como Fondo de Inversiones 

para Proyectos de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Económico 

Sustentable (Servicios Estatal de Empleo y la Dirección del Sector Textil y 

Confección), Secretaría de Desarrollo Social. (Programa de Desarrollo 

Microrregional), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Coordinadora de 

Fomento al Comercio Exterior, Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo, el 
 

220 http://consego.nafin.com/portal/page. (Consultada el 20 de abril, 2005). 
221 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Diana Leticia. Op.Cit. p. s/n. 

http://consego.nafin.com/portal/page
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Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato y Fondo Nacional de Apoyo 

para las Empresas de Solidaridad, entre otros. Todas estas instituciones 

participan en actividades que van desde la integración del Proyecto y el Plan de 

Negocios, hasta la asesoría constante, la identificación de créditos, capacitación, 

estudios diagnósticos y el seguimiento de los proyectos. 

La necesidad constante de desarrollo en México y la búsqueda de nuevas 

oportunidades y mejores niveles de vida, han propiciado la creación de 

mecanismos que impulsen el desarrollo familiar, comunal y nacional. Las familias 

mexicanas al emigrar al extranjero incrementan sus ingresos económicos y al 

enviar dinero a sus comunidades agilizan la economía nacional, al mismo tiempo, 

que intervienen en el proceso económico del país en el que residen mediante el 

consumo y el trabajo.  

Por consiguiente, el capítulo 4 se enfocará a la aportación de los migrantes 

tanto en México como en Estados Unidos sobretodo por el poder adquisitivo de 

los mismos en la economía de ambos países. Adicionalmente, se incluye una 

vivencia, como ejemplo de vida a partir de las remesas siendo un recurso factible 

para el desarrollo familiar.  
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CAPÍTULO 4 

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD MEXICO-

NORTEAMERICANA EN LOS ESTADOS UNIDOS. LA EXPERIENCIA DE 

UNA FAMILIA DE MIGRANTES 
 

 

La migración mexicana a los Estados Unidos ha pasado a ser de un 

aprovisionamiento de mano de obra a un vehículo que incentiva las relaciones 

entre los países y las comunidades aledañas, produciéndose una conexión e 

interdependencia territorial sumamente dinámica. Sin embargo, los migrantes 

siguen siendo blancos vulnerables asociados al grado de indocumentados, una 

vulnerabilidad jurídica fundamentada en trabas burocráticas para la obtención de 

visas para emigrar.  

Por lo tanto los migrantes se ven forzados a recurrir a redes informales y 

enfrentar situaciones riesgosas que hacen peligrar su integridad física y sus 

propias vidas debido a los trayectos que tiene que realizar, el transporte a utilizar 

y los obstáculos a los que se enfrentan en un país extranjero.  De ahí la 

importancia de enfatizar las relaciones bilaterales que existen entre México y 

Estados Unidos y la necesidad de celebrar un programa migratorio que logre 

beneficiar a ambos países. 

 
4.1 La interdependencia México-Estados Unidos  

 

El proceso migratorio involucra un desplazamiento, intercambio y 

circulación continua de personas, bienes e información. Se activan y consolidan 

redes sociales y familiares surgiendo un fenómeno socio-cultural que transforma 

los asentamientos de migrantes en ambos lados de la frontera en una sola gran 

comunidad pero dispersa en varias localizaciones.  
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La frontera entre México y Estados Unidos ha sido considerada desde 

tiempos atrás como la más dinámica y compleja en el mundo, en ella, convergen 

una amplia variedad de temas políticos, económicos, sociales y culturales, etc., 

por lo mismo, interactúan una multiplicidad de actores en los ámbitos federal, 

estatal y municipal. La frontera está constituida por 3,200 Kms a lo largo de la 

línea e incluye 39 municipios mexicanos y 25 condados estadounidenses, cuenta 

con 53 puertos fronterizos, de los cuales 21 son cruces internacionales, 31 

puentes internacionales y un chalán.222  

La intensidad de los intercambios que se llevan a cabo en la frontera y los 

12 millones de personas que la habitan, la han convertido en un punto 

estratégico entre ambos países. El propio Tratado de Libre Comercio incrementó 

los vínculos históricos entre las comunidades de la región e impulsó nuevos 

desafíos en materia de modernización de infraestructura, facilitación de cruces y 

actualización de procedimientos, salud y preservación de los recursos naturales. 

En la actualidad alrededor de 90% del comercio bilateral entre México y Estados 

Unidos fluye a través de la frontera, con  cruces anuales de 350 millones (casi un 

millón diario) de personas en la frontera, alrededor de 4,5 millones de 

transportes de carga y 70 millones de automóviles cruzando la frontera 

anualmente. 223  

En la última década, el comercio entre Estados Unidos y México casi se 

triplicó llegando a los 230,000 millones de dólares. México, hoy en día, ha 

llegado a ser, el segundo socio más grande de comercio de Estados Unidos y 

viceversa. Es por ello que se han establecido mecanismos de cooperación para 

garantizar la seguridad de la línea fronteriza como se detalla a continuación: 

a)  De naturaleza política, el cual incluye: el Grupo de Cooperación 

Fronteriza de la Comisión Binacional; Mecanismos de Enlace Fronterizo; 

Conferencia de Gobernadores Fronterizos; Conferencia de 

 
222 http://www.usembassy-mexico.gov/sataglance_border.html. (Consultada el 15 de mayo, 2005).  
223 Ibidem. Cfr. http://www.presidencia.gob.mx. (Consultada el 15 de mayo, 2005). 

http://www.usembassy-mexico.gov/sataglance_border.html
http://www.presidencia.gob.mx/


 136
 

  

                                                

Gobernadores de la Cuenca del Golfo de México; reunión de 

Procuradores Fronterizos; Reunión de Alcaldes Fronterizos; 

 b) Salud, que consiste en la integración de la: Comisión de Salud 

Fronteriza México–Estados Unidos; 

c)  Infraestructura ambiental y recursos hídricos, que integra la: Comisión 

Internacional de Límites y Aguas; Grupo de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente; Acuerdo de la Paz; Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza (COCEF); Banco de Desarrollo de América del Norte 

(BANDAN), establecidos durante la XIX Reunión de la Comisión 

Binacional México–Estados Unidos, en noviembre de 2002 donde se 

acordó incrementar los recursos para proyectos ambientales en la 

región fronteriza entre México y Estados Unidos; Creación de un 

Consejo de Administración Único para ambas instituciones; Ampliación 

de la cobertura geográfica asimétrica, extendiendo el área geográfica 

del lado mexicano de 100 kms. a 300 kms. de la frontera, con un 

sistema de diferenciación financiera geográfica que concentrará las 

garantías y las tasas de interés bajas para proyectos en las 

comunidades más pobres dentro de los primeros 100 kms; Creación del 

nuevo Consejo de Administración Único con la participación de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y autoridad para certificar proyectos 

ambientales y autorizar su financiamiento; 

d)  Comunicaciones e Infraestructura, integra al: Grupo Binacional México-

Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales; Comité 

Conjunto para la Planeación del Transporte; Grupo Trilateral de 

Asesoría del Transporte; Grupo de Trabajo de Transporte; Subcomité 

de Normas del Transporte Terrestre; 

e)  Desarrollo económico y social: Conferencia sobre financiamiento de 

infraestructura fronteriza. 224

 
224 Ibidem. 



 137
 

  

                                                

Diversos programas se han llevado a cabo con la finalidad de tener un 

mejor control de la frontera como el programa US-VISIT, prioridad principal del 

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y anexo a la cooperación fronteriza, 

tiene como meta incrementar la seguridad de los ciudadanos americanos y de los 

visitantes, agilizando el turismo, el comercio transfronterizo y la integridad del 

sistema de inmigración. Esta iniciativa involucra la recopilación de información 

sobre el viaje e identificadores biométricos de los visitantes para asistir a los 

oficiales de la guardia fronteriza, a tomar decisiones sobre admisiones, 

verificando la identidad de los visitantes a su llegada y a su salida. Además, este 

medio se complementa con las B1/B2 Visa BCC o visas láser, que permite que los 

mexicanos viajen desde y hacia los Estados Unidos regularmente. 

Aproximadamente 6.8 millones de mexicanos utilizan la visa láser para realizar 

aproximadamente 104 millones de cruces por año al usar esta tarjeta.225  

No obstante, los atentados del 11 de septiembre de 2001, provocaron un 

cambio en la dinámica fronteriza, se reforzaron las medidas de seguridad y la 

lucha contra el terrorismo se convirtió en el tema más importante del gobierno 

estadounidense. México se dio a la tarea de estrechar vínculos de cooperación 

existentes a lo largo de la línea fronteriza, así como los diversos mecanismos de 

enlace y comunicación que involucran a los distintos niveles de gobierno de los 

dos países, con el único propósito de asegurar un paso eficiente para las 

personas y mercancías.  

Consecuentemente, los presidentes de México y Estados Unidos se 

reunieron en Monterrey, en marzo de 2002, para llevar a cabo la firma de la 

declaración conjunta denominada Compromisos de Monterrey plasmando con 

ello los acuerdos alcanzados sobre seguridad. Asimismo, se firmó la Alianza para 

la Frontera México-Estados Unidos y el Plan de Acción de 22 puntos, teniendo 

como meta avanzar de manera concreta hacia una visión compartida de una 

 
225 Ibidem.. 
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frontera moderna que agilice el flujo legítimo de personas y el comercio, y 

además, que elimine las amenazas a la seguridad.226

Estados Unidos comenzó a establecer una nueva mecánica de cooperación 

privilegiada que se traducen en acciones de prevención a través del uso de 

instrumentos con un alto grado de avance tecnológico para salvaguardar la 

seguridad de las comunidades localizadas en ambos lados de la línea divisora. 

The Immigration and Naturalization Service (INS) estableció diversos operativos 

como la Operación Bloqueo (Hold the Line), la Operación Guardián (Gatekeeper), 

la Operación Salvaguardia (Safeguard) y la Operación Río Grande.227

México, por su parte, estableció el Grupo Intersecretarial de Puertos y 

Servicios Fronterizos, instancia que coordina las dependencias federales, 

estatales y municipales mexicanas que por ley, tienen competencia o está 

involucrada en la negociación, construcción, operación, mantenimiento de los 

puertos fronterizos y en los servicios que en estos se prestan, analizan y dan 

seguimiento a la viabilidad de las propuestas de nuevos puertos fronterizos.  

En el ámbito migratorio, México y los Estados Unidos, han establecido 

diversos programas para controlar los constantes movimientos de personas 

como:228  

a) La Iniciativa Control Fronterizo en Arizona (Arizona Border Control 

Iniciative, ABC). Iniciando el 16 de marzo de 2004 llevada a cabo por el 

Departamento de Seguridad (Department of Homeland Security (DHS)) 

de los EUA, con el fin de contar con un mejor control operativo sobre la 

frontera de Arizona. Tiene como objetivos: fortalecer la seguridad en la 

zona fronteriza de Sonora–Arizona; desmantelar organizaciones de 

traficantes de personas; y reducir los índices de violencia en la zona.  

 
226 http://www.usembassy-mexico.gov/sataglance_border.html. (Consultada el 15 de mayo, 2005).  
227 Instituto Nacional de Migración. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares. Primer informe periódico de los estados parte..  México, Distrito Federal. Julio, 2004  p. 28. 
Cfr. http://www.presidencia.gob.mx. (Consultada el 15 de mayo, 2005). 
228 Ibidem, p. 48. 

http://www.usembassy-mexico.gov/sataglance_border.html
http://www.presidencia.gob.mx/
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De ahí que la DHS ha destinado tecnología y recursos adicionales para 

proteger la frontera, como el lanzamiento del Hermes 450 Unmanned Aerial 

Vehicles (UVAs), que consiste en un avión manejado a control remoto, que 

sobrevuela la frontera entre Arizona y México, para detectar movimientos 

principalmente de personas que crucen de manera ilegal. La iniciativa ABC, 

desde su implementación hasta septiembre de 2004, ha contribuido a la 

detención de 351,757 inmigrantes indocumentados en la zona de Arizona. A 

comparación del 2003, en los primeros 7 meses del 2004 se incrementaron las 

detenciones en un 56%, las muertes disminuyeron en un 26% y el rescate de 

inmigrantes aumentó en un 57%. Además, se registro un incremento de 68% de 

las demandas contra organizaciones de traficantes de personas.229  

 
Cuadro 30 

Datos estadísticos. Periodo marzo-septiembre 2003 y 2004. 
 

 2003 2004 
Detención de migrantes indocumentados 225,108 351,757 
Muertes de migrantes 132 141 

Migrantes rescatados 445 697 

Migrantes detenidos por delito grave 973 1,431 
Migrantes detenidos por delito menor 1,211 2,955 

 
Fuente: Instituto Nacional de Migración. “Flujos migratorios hacia Estados Unidos”. Seminario. Migración, remesas y desarrollo. 
México, Distrito Federal. 17-18 de noviembre, 2004. p. 2. 

 

b) Programa Integral de Verano 2004 de Protección al Migrante en la 

Frontera entre los Estados de Sonora y Arizona. Este programa 

implementado por el Instituto Nacional de Migración (INM), tiene como 

objetivo principal la reducción de muertes de migrantes tratando de 

cruzar la frontera, consiste en realizar diversas rondas a lo largo del 

desierto de Sonora para asistir a migrantes y abastecer de agua los 

recipientes establecidos a lo largo del desierto. Se crearon nuevos 

                                                 
229 Instituto Nacional de Migración. “Flujos migratorios hacia Estados Unidos”. Seminario. Migración, remesas y desarrollo. 
México, Distrito Federal. 17-18 de noviembre, 2004. p. 2. 
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Grupos Beta de protección al migrante en Sonora y San Luis Río 

Colorado, así como una extensión hacia Agua Prieta y Naco.  

Asimismo, el Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de identificar 

nuevas rutas de transito de migrantes, han actualizado su mapa de riesgo en 

Sonora; han emprendido campañas de orientación a migrantes en radio, 

televisión y a través de folletos y carteles; abrieron nuevos módulos de atención 

y recepción de menores migrantes en Tijuana y Mexicali; intensificaron los 

operativos de salvamento y rescate; y, se realizó un mapeo de las instituciones 

de salud, protección y albergue para migrantes en esta zona. 

Además se creo la subdelegación especial del INM en Altar, Sonora, se 

contrato más personal para cubrir toda la red carretera, aeropuertos y centrales 

de autobuses. Se capacito a los oficiales migratorios en las diferentes materias: 

garantías individuales y derechos humanos, ética del servidor público federal, 

legislación migratoria, sociología migratoria, detección de documentos falsos.  

Se adquirió equipo de comunicaciones, se ubicaron bases de operaciones 

mixtas itinerantes en las rutas en las que operan los traficantes de personas, con 

presencia del Ministerio Público y autoridades federales. Se han fortalecido los 

procedimientos de revisión primaría y secundaría en los puntos de internación y 

se han ampliado la revisión de documentos en vuelos nacionales en los 

aeropuertos de Hermosillo, Cd. Obregón y Guaymas.  

Los grupos Beta han logrado que en el transcurso del 2004, se rescataran 

un total de 2,897 personas en peligro inminente de muerte, atendiendo de 

manera directa a 684 migrantes lesionados o heridos y de enero a octubre se 

logró la detención de 108 personas por la comisión de diversos delitos de orden 

común y federal.230

 
230 Instituto Nacional de Migración. Convención internacional... Op.Cit. p. 29. 
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c) Programa de Repatriación Voluntaria al Interior. El 20 de febrero de 

2004, se firmó el Memorándum de Entendimiento sobre la repatriación 

segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, el cual 

busca garantizar que las repatriaciones sean basados en el principio de 

responsabilidad compartida y el pleno respeto a los derechos humanos 

de los migrantes.  

El Programa Piloto de Repatriación al Interior en la región Sonora-Arizona, 

llevado a cabo a partir del 12 de julio y hasta el 30 de septiembre, tiene una 

naturaleza estrictamente voluntaria y busca preservar la unidad familiar durante 

los procesos de repatriación lográndose trasladar hasta su lugar de origen a un 

total de 14,087 migrantes mexicanos, 2,086 son menores de edad siendo 

reintegrados a su seno familiar; todos ellos de manera voluntaria y con estricto 

respeto a sus derechos humanos, asegurando su retorno seguro a sus hogares. 

Por la gran aceptación que se tuvo se decidió extender el periodo hasta el 30 de 

diciembre.231

Como dato comparativo en 2003 se registraron 559,949 eventos de 

repatriación y de enero a junio de 2004 se habían registrado 319,558, del 12 de 

julio al 8 de agosto de 2004 se habían repatriado 4,727 nacionales mexicanos, 

así que de enero a octubre ya se habían repatriado 467,712 eventos, dándose el 

hecho que para el 30 de diciembre hubo un total de 514,944 eventos de 

repatriación.232

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
231 Ibidem, p. 35. 
232 Ibidem, p. 52. 
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Cuadro 31 
Eventos de repatriación de mexicanos de Estados Unidos en forma 

ordenada y segura, enero–diciembre, 2003-2004. 
 
 
 

 

Delegación Enero–diciembre 2003
 

Enero-diciembre 2004 

Coahuila 13,395 13,216
Tamaulipas 50,558 44,119
Sonora 201,974 186,393
Chihuahua 84,136 90,451
Baja California 209,886 180,765
Total  559,949 514,944

Fuente: Elaboración propia con cifras del Instituto Nacional de Migración. http//www.inm.gob.mx.  (Consultada el 20 de 
diciembre de 2004). 

 

Ante tales sucesos, el 03 de octubre de 2006, el Presidente Bush firmó la 

Ley de Gastos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) que contempla mil 

200 millones de dólares en bardas dobles y barreras, así como la contratación de 

agentes de la patrulla fronteriza y establecimiento de mecanismos de seguridad 

con tecnología de punta para garantizar la seguridad y frenar el flujo ilegal de 

migrantes.233  

Asimismo, el 26 de octubre se firmó la Ley de Barda Segura permitiendo la 

construcción de un muro en la frontera con México y aseguro que la legislación 

ayudara a mejorar la protección de los Estados Unidos. La ley instruye a la DHS 

a construir tramos específicos de barda en el punto de entrada en Tecate, 

California, una porción en Calexico, California y Douglas, Arizona y entre 

Columbus, Nuevo México y el Paso, Texas, la barda constará de unos 120 

kilómetros.234

 
 
 
 

 
233 http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/576809.html. (Consultada el 26 de octubre, 2006). 
234 “Firma Bush la ley para construir barda en frontera con México”. Notimex. Nacional. 
http://www.prodigy.msm.com/noticiaP.S/Nacional/art07/. (Consultada el 26 de octubre, 2006). 
      

http://www.inm.gob.mx/
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/576809.html
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4.2 El impacto económico de la migración mexicana en 
Estados Unidos 

 

La migración y las remesas tienen impactos significativos tanto en el país 

receptor de migrantes como en el país de origen. Las corrientes migratorias, o 

bien, las diásporas han tenido impactos en la región y siguen influyendo en la 

misma forma en la que se desarrollan los intercambios sociales y económicos 

tradicionales. Los migrantes legales e ilegales han llegado a ser partícipes activos 

en el ciclo económico estadounidense, el arduo trabajo que han tenido que 

realizar han sido esenciales para muchas industrias y fábricas. 

 Sin embargo, ha sido el incremento en el flujo migratorio lo que ha 

avivado el debate sobre las contribuciones de los inmigrantes indocumentados a 

la economía estatal y nacional. A pesar que el aporte económico del migrantes 

sólo era reflejado a través de la fuerza de trabajo. En la actualidad, varios 

mexicanos han emprendido actividades micro-empresariales con el propósito de 

participar activamente en dicha economía. Muchos mexicanos han expandido 

grandes empresas, como es el caso de Jorge Vergara y su empresa de Omnilife y 

su club de football (Chivas USA), grandes consorcios como Bimbo, Sabritas, Coca 

Cola, Cementos Mexicanos, televisoras como Televisa o TV Azteca que han 

encontrado en los trabajadores migrantes el mercado perfecto para comercializar 

sus productos, sobretodo, por el apego que surge al recordarles a sus 

localidades de origen.  

Tradicionalmente, los campos de cultivo en Estados Unidos han dependido 

directamente de la mano de obra barata, reflejando una creciente integración de 

mercados laborales que cruza fronteras, tan sólo en el Estado de California, más 

de un millón de migrantes mexicanos se encuentran trabajando en la agricultura 

intensiva, especialmente en el cultivo y cosecha de hortalizas. Los migrantes 

originarios de regiones con bajos niveles de vida se suman a este complejo 

sistema agrícola. 
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La industria avícola, frigorífica, hotelera, restaurantera y de la construcción 

han sido las principales atrayentes de millones de latinoamericanos a los Estados 

Unidos, principalmente a 7 estados como: California (US$ 9.610 millones), Nueva 

York (US$ 3.561 millones), Texas (US$ 3.182 millones) y Florida (US$ 2.450 

millones) encabezan la lista, pero Georgia (US$ 947 millones), Carolina del Norte 

(US$ 833 millones) y Virginia (US$ 586 millones), los cuales también figuran 

como los estados principales con el mayor monto de envío de remesas.235

Las industrias estadounidenses, se han convertido en dependientes de 

trabajadores inmigrantes, mismos que ocupan duros y difíciles trabajos que los 

ciudadanos estadounidenses se niegan a desempeñar en áreas como la 

construcción y la hostelería. El Pew Hispanic Center estimó que en el año 2001, 

el 58% de la fuerza laboral en el sector agrícola lo constituían trabajadores 

indocumentados, el 23.8 en servicios domésticos, el 16.6 por ciento en el sector 

de los negocios, 9.1 por ciento en restaurantes, y 6.4 por ciento en la 

construcción. En 1990, The Migrant Policy Institute reportó que 11.6 millones de 

inmigrantes, legales e ilegales conformaban el 9 por ciento de la fuerza laboral 

de los Estados Unidos. Para el 2002, el número incrementó a 20,3 millones de 

trabajadores llegando a un 14 por ciento.236

Por otra parte, la responsabilidad moral conjunta con el apego a la familia 

ha hecho que los migrantes activen sectores económicos como el turismo, 

transporte, telecomunicaciones, el comercio nostálgico, o etnomercado y el 

consumo diario de alimentos. Las transferencias de remesas han abierto toda 

una serie de oportunidades comerciales que mejoran los vínculos comerciales y 

de inversión entre la región y el resto del mundo.  

Asimismo, el mismo proceso de integración personal y comercial ha 

estimulado un crecimiento de los servicios y productos de telecomunicaciones 

entre las comunidades que viven en el extranjero y sus países de origen. La 
 

235 Instituto Nacional de Migración. “Flujos migratorios...”. Op.Cit. p. 1. 
236 SURO, Roberto. Remittances to Latin America and the Caribbean. The Multilateral Investment Fund and the Pew 
Hispanic Center. México. 2003. p.3. 
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demanda y el volumen de llamadas a América Central y el Caribe han aumentado 

creando nuevas oportunidades de negocios y de inversiones en los sectores de 

telefonía celular, Internet y correo electrónico. A través de compañías como 

Nortel Networks, AT&T, Bell South y Motorola que cuenta con una amplia 

infraestructura en cuestiones de comunicación.  

Cabe recordar que los inmigrantes han generado un nuevo mercado de 

importaciones procedentes de los países de origen, artículos como la cerveza, el 

ron, el queso que incentivan a productores a expandirse al extranjero. Un 

ejemplo concreto de esto es la compañía estadounidense Roos Foods, Inc., 

fabricante de alimentos que produce y vende productos lácteos en América 

Central y a centroamericanos y mexicanos que viven en Estados Unidos. Roos 

Foods trabaja en Estados Unidos, pero tiene franquicias en Nicaragua y El 

Salvador. Esta tendencia hacia la inversión de los emigrantes en los países de 

origen probablemente continuará en los próximos años.237

Además, se han incrementado los servicios de transportes sobre todo las 

aerolíneas, como el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, por el cual 

viajan a Santo Domingo unas 140.000 personas anualmente. Asimismo, las 

aerolíneas estadounidenses, American Airlines, Continental, Delta, United y TWA, 

realizan diariamente operaciones hacia países centroamericanos y el caribe.  

De ahí que de los 10.6 millones de ilegales que residen en los Estados 

Unidos, no existe alguno que no pague impuestos a la economía estadounidense, 

a través de una compra, un bien y principalmente, al Social Security (Seguro 

Social) y al Federal Income Taxes238 (Impuestos Federales). La ley IRCA de 1986 

ha sido la base de dichos recursos ya que desde que entro en vigor, requería 

que todo trabajador demostrará prueba de estar en los Estados Unidos 

 
237 Ibidem. 
238 Los inmigrantes cumplidos que pagan sus impuestos federales, el Internal Revenue Service, les asignan un número de 
identificación (ID) para pagar Income Taxes a todos a aquellos que no poseen un número de Seguro Social. Así desde 1996 al 
2003 el IRS otorgó cerca de 6.8 millones de Tax ID numbers, aunque no todos los números fueron entregados a trabajadores 
inmigrantes, también se otorgaron números a estudiantes e investigadores por lo que no se puede concluir que la mayoría fue 
entregada a ilegales inmigrantes. Cfr. “Illegal aliens paying taxes”. CBS News. 14 de abril de 2003. 
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legalmente con un permiso de trabajo, así que muchos inmigrantes ilegales 

consiguieron un Social Security Card and Number, (permiso de trabajo y 

número), estos documentos son falsos e inválidos. No obstante, los empleadores 

empezaron a aceptar a los ilegales como legales y retener los respectivos 

impuestos de los cheques asignados a trabajadores ilegales. Los trabajadores 

inmigrantes terminaron inyectando dinero a cuentas del seguro social con 

números inválidos. 239 

Por lo tanto, durante el periodo de 1999-2000 se recolectaron un total de 

55,2 billones de dólares por concepto de impuestos (income taxes), de los cuales 

9,771 correspondieron a impuestos pagados por inmigrantes. Tan sólo en la 

región de Washington se lograron recaudar 9,8 billones de dólares. De igual 

forma, el gobierno federal recolectó tres cuartas partes de dichos recursos 

aportados por inmigrantes y nativos.240  

 
 

Cuadro 32 
Tabla de impuestos pagados por inmigrantes en Washington D.C. El área 

metropolitana, por tipo de impuestos. Periodo 1999-2000 (billones de 
dólares). 

 
Impuestos  Población 

inmigrante 
Población 

total  
% por migrante 

Total de impuestos 9,771 55,174 17.7 
Impuestos federales  

Income taxes 
Social security  

7,030 40,183 17.5 

 
Fuente: HANDERSON, Everret, CAPPS, Randy, PASSEL, Jeffrey S., FIX, Machael. Civic Contributions: Taxes paid by Inmigrants  
in the Washington, D.C., Metropolitan Area. Washington D.C. Mayo, 2006. pp.19-25. 

 
 

 

                                                 
239 HANSON, Gordon H. Why does Immigration divide America? Public Finance and Political Opposition to Open 
Borders. University of California San Diego. National Bureau of Economic Research. San Diego, California. Marzo, 2005. p. 
s/n. 
240 HANDERSON, Everret, CAPPS, Randy, PASSEL, Jeffrey S., FIX, Michael. Civic Contributions: Taxes paid by 
Inmigrants in the Washington, D.C., Metropolitan Area. Washington D.C. Mayo, 2006. pp. 19-25.  
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Durante ese mismo periodo, se recaudaron 7 billones de dólares 

procedentes de impuestos, social security (seguro social) y medicare, así como 

los 1,6 billones en impuestos estatales por concepto de ventas, automóviles, 

cigarros y alcohol. En cuanto a los impuestos locales sobre ventas, compra de 

automóviles, servicio de telefonía y utilidades, le correspondieron 1,1 billones de 

dólares.241  

Por ejemplo, a la región de Fairfax le correspondieron 3,2 billones, 

Montgomery 2,8 billones, el Distrito de Columbia y Prince George´s 

contabilizaron 1 billón, el Norte de Virginia y Meryland, un total de 15,2 

billones.242  

En menor o mayor proporción, inmigrantes legales e ilegales aportan 

impuestos a la economía de los Estados Unidos.  Misma que no podría subsistir 

sin los impuestos recaudados.  

Es importante hacer notar que the Social Security Administration (la 

Administración del Seguro Social), mantiene diversas cuentas con dinero 

contribuido por trabajadores con nombres y números inválidos de Seguro Social 

pero que han pagado sus impuestos. Estas cuentas son conocidas como Earnings 

Suspense File (Cuenta de Ahorros Congelado). Desde que la ley IRCA entro en 

efecto, grandes flujos de dinero han sido inyectados a dicha cuenta 

incrementándose de 7 billones de dólares en 1986 a 49 billones de dólares en el 

2000. Hasta el 2003 la cuenta registró 463 billones de dólares por contribuciones 

de trabajadores inmigrantes.243

Las cuentas datan desde 1937 donde la mayoría de las contribuciones se 

realizaron desde 1985 (Social Security Administration, 2003). Por lo anterior es 

muy difícil que los inmigrantes ilegales que han contribuido tanto tiempo a estas 

 
241 Ibidem, p. 20. 
242 Ibidem, p. 23. 
243 “Illegal aliens paying taxes”. CBS NEWS. 14 de abril, 2003. 
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cuentas invalidas o congeladas, puedan beneficiarse del Seguro Social en un 

futuro.244

Para Sergio Bendicen, analista del Banco Interamericano de Desarrollo y 

colaborador del estudio Dinero a Casa, hace mención que es necesario 

apalancar el impacto de desarrollo de las remesas, enfocarse a la participación 

de los hispanos en la economía estadounidense y las medidas migratorias recién 

aprobadas por el congreso de ese país ya que no representan un factor para 

detener el flujo de recursos hacia las naciones de América Latina. Agrego que 

“sin estos migrantes la economía se les vendría abajo, sobre todo porque 

Estados Unidos enfrenta un desequilibrio demográfico, es decir, no tiene los 

jóvenes suficientes para realizar las labores de sectores como la agricultura, la 

construcción y el turismo. Si no hay flujo, el dinamismo de la economía se 

perdería”.245

Evidentemente, la utilización de las remesas en artículos de consumo 

estimula el desarrollo económico, particularmente cuando las familias las gastan 

localmente. En el año 2006 el poder adquisitivo de las comunidades hispanas, 

legales e ilegales, sumaron un total promedio de 69 mil dólares. Las economías 

locales dependen en su mayoría del consumo migrante, en California, Arizona, 

Texas, por mencionar algunos.246  

De ahí que, el total del flujo de dinero de los migrantes en Estados Unidos, 

el 90% de los ingresos de trabajadores hispanos se queda en la economía 

interna del país del norte y el 10% restante equivale a las remesas enviadas a 

sus lugares de origen. Del otro lado de la frontera norte de México, existe 

alrededor de 17.2 millones de personas con sangre latina, lo que en cifras 

 
244 Ibidem.  
245 http://www.jornada.unam.mx/2006/10/19/029n1eco.php. (Consultada el 19 de octubre, 2006).  
246 Noticias del Once. 20 de mayo de 2006. 23 hrs. 

http://www.jornada.unam.mx/2006/10/19/029n1eco.php
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equivale a 500 mil millones de dólares al año como derrama, que se convierten 

en 100 mil millones de dólares en impuestos para el gobierno.247

En el siguiente apartado se narra la historia de un mexicano que no 

encontró en su país la posibilidad de satisfacer sus necesidades mínimas, y por 

ello tomó la decisión de aventurarse a viajar a los Estados Unidos para intentar 

resolver sus problemas económicos y tratar de lograr una vida mejor para él y su 

familia. 

 
4.3 La experiencia de un migrante 

 

La migración de mexicanos hacia el país del norte se ha convertido en un 

fenómeno que, de una manera u otra, involucra a la mayoría de las familias 

mexicanas, mismas que han encontrado en las remesas un paliativo o una 

solución a sus problemas económicos. Esta es la experiencia del Sr. Modesto y su 

familia, que constituyen el caso típico y casi repetitivo en cada rincón de nuestro 

país.  

El Sr. Modesto es oriundo de San Miguel Chicotitlán, Chiautla, Puebla. Sus 

padres fueron dueños de tierras de cultivo (caña, jitomate, chile). Como en 

muchos casos, los problemas económicos y laborales comenzaron a surgir y las 

cosechas estaban a punto de perderse. Por lo tanto, se tomaron drásticas 

decisiones. Ante la falta de trabajo seguro y la necesidad de sostener a una 

familia de ocho personas constituida por su esposa, sus hijos (Cecilio, Alberto, 

Ladio, Onecima, Mario) y sus padres (Viviana y Tabiano); en la década de los 

sesentas durante los inicios del ocaso del Desarrollo Estabilizador, Modesto 

emigró a los Estados Unidos.  

Una vez en el lugar de destino, Modesto requirió la ayuda de sus familiares 

que ya residían en Santa Ana, California. Comenzó a trabajar en las faenas 
 

247 HANDERSON, Everret, et al. Op.Cit. p. 25. 
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propias de la cosecha de fresa y naranja. Por consiguiente, mes con mes, 

enviaba dinero a su familia en México mismo que era destinado principalmente 

para las necesidades del hogar, los gastos de la familia como salud, educación, 

etc., sobretodo como parte del capital para el cultivo de tierras.  

En 1979, Modesto regresó a México y el dinero que trajo a su regreso le 

permitió cubrir los gastos de las cosechas de jitomate, chile, cebolla, caña y 

comprar su casa. Ese mismo año conoció a su actual esposa, María, con la que 

procreo otros 3 hijos (Maury, Mina y Alejandro), obviamente, la familia se hacia 

más numerosa y las remesas que Modesto trajo consigo a su regreso y el de las 

cosechas empezó a disminuir. La situación económica y poco sustentable de la 

familia provoco que los hijos mayores de Modesto y las hijas de Maria (Raquel, 

Juana, Graciela) emigraran a California durante el  periodo de 1980-1983 con el 

objetivo de encontrar trabajo y obtener mayores ingresos, siguiendo el mismo 

patrón migratorio que el jefe de familia. 

Para 1988 Modesto decidió emigrar nuevamente a los Estados Unidos, por 

lo tanto María y sus hijos tuvieron que permanecer en México. La desintegración 

familiar es algo típico e irremediable que todas las familias de migrantes deben 

afrontar, casos donde los únicos perjudicados son los hijos ya que crecen sin la 

presencia paternal. 

Modesto, en Estados Unidos, adquirió papeles apócrifos (Social Security) 

para poder trabajar y con ello enviar alrededor de $300 dólares cada dos o tres 

meses. Durante este tiempo María tenía que batallar para administrar adecuada 

y selectivamente las sumas recibidas, tanto para el gasto familiar como para el 

cultivo de caña. Estos casos, por ejemplo, se repiten con mayor frecuencia en las 

comunidades del estado de Puebla: San Miguel, El Limón, Tlancualpican por 

mencionar algunos, la mayoría de los agricultores al no tener recursos alternos 

emigran a los Estados Unidos para enviar remesas y estas sean utilizadas en el 

cultivo de sus tierras. Cabe destacar que en estos pueblos la mayoría de las 
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familias tienen a un hijo, padre, hermano, hermana trabajando en los Estados 

Unidos de forma ilegal.  

A manera de visualizar el potencial que las remesas tienen en estos 

pueblos, las familias han utilizado parte de este dinero en la construcción de 

carreteras, escuelas, mejoramiento de sistema de agua potable, centros de 

salud, y como punto importante, la mayoría de sus hijos logran terminar la 

preparatoria y muchos otros la universidad.  

Por ello es necesario continuar con el apoyo de los proyectos productivos 

como el 3 x 1, así como los establecidos por Nacional Financiera y FOMIN, con el 

fin de que un mayor número de comunidades de beneficien de dichas iniciativas 

y logren con ello consolidar sus proyectos de vida.  

La vida en Estados Unidos no es fácil, sobretodo, para un migrante y 

cualquier cosa que le recuerde a su país se vuelve simbólico y adquiere un alto 

significado en su vida y es precisamente lo que los mantiene luchando. La 

mayoría de las familias dejadas en México, muchas veces no se enteran de las 

dificultades que pasa su familiar al cruzar al país vecino por no preocuparlos y 

viceversa, la familia en México no le informa a su familiar en el extranjero las 

necesidades que le acontecen al quedarse solos, porque, además se quedan sin 

dinero o con deudas debido a los préstamos solicitados para poder emprender el 

viaje. María, como muchas otras, en ocasiones se quedaba sin dinero, para 

poder salir adelante tenía que trabajar en la cosecha de cacahuate, jícama, 

cebolla, pizcas de mazorca, melón, sandia y jitomate. 

Muchos se cuestionarán ¿Vivir en Estados Unidos significa vivir bien y con 

todas las comodidades? ¿Te llegas a acostumbrar y no extrañas a tu país? Vivir 

bien es algo subjetivo que depende de cada persona. Modesto vive 

convenientemente en Estados Unidos pero con base en su trabajo duro de 

muchos años y sus ahorros que pudo obtener gracias a las remesas. Todo 
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migrante si desea salir adelante, tiene que trabajar y dar todo, para que con ello 

pueda lograr sus sueños, aunque esto signifique sacrificar a la familia.  

Sin embargo, es necesario recordar que al migrante sin documentos se le 

cierran muchas puertas y oportunidades. Modesto logró tramitar su tarjeta de 

identificación (ID card) lo que le permitió abrirse paso en el extranjero, 

posteriormente esto fue de utilidad para abrir una cuenta en el banco y depositar 

sus ahorros. En la actualidad, mexicanos migrantes ya pueden abrir cuentas 

bancarias en Estados Unidos a través de las cartillas consulares, mismas que les 

permite realizar diversos tramites en dicho país. Esto hace posible que un 

migrante se integre al sistema financiero y logre ahorro e invertir sus ingresos en 

algo productivo.  

En 1991, Modesto fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla. Pero antes 

de su operación estaba indeciso ya que en ese tiempo se encontraba en 

discusión la Propuesta 187 (SOS).  Esta iniciativa propuesta en California en 

1994, prohibiría a todos los inmigrantes no documentados recibir asistencia 

pública: Medicare, Medicaid y Educación. Tenía temor que, por su condición 

migratoria, después de la operación ya no recibiera los cuidados adecuados.  

Sin embargo en 1995 la Corte Federal la declaró anticonstitucional. 

Aunque otros personajes como Andy Ramírez que en 2003 quiso llevar a las 

urnas la iniciativa “Save our State” similar a la Propuesta 187, éstas no han 

evitado que migrantes reciban cuidados médicos básicos, por lo menos los 

hospitales están en contra argumentando que como médicos hicieron un 

juramento y no le negarían atención a persona alguna, sin importar su calidad 

migratoria. Modesto terminó por no interesarse en los asuntos del gobierno 

procedió con su operación e hizo los arreglos necesarios para que su esposa e 

hijos se trasladaran a los Estados Unidos y con ello reunificar a toda la familia. 

Por lo tanto, Mario, el hijo menor de su primera esposa se encargo de 

organizar todo lo necesario para que junto con Maria y sus hijos emprendieran el 
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viaje a Tijuana, de ahí cruzar la línea fronteriza. A lo largo de la frontera se 

pueden contactar a todo tipo de “polleros” o “coyotes”. Los emigrantes recurren 

a ellos por ser quienes conocen la geografía y los medios idóneos para cruzar. En 

Tijuana, Mario se comunicó con Modesto para informarle de su llegada y 

contactar al “coyote”. 

El “coyote” los recogió al día siguiente llevándolos a una especie de selva 

donde esperaron hasta que fuera seguro cruzar. Al más pequeño de los niños se 

lo llevó la esposa del “coyote” ya que a él lo pasarían por la línea como 

ciudadano norteamericano. El miedo es constante entre los migrantes, no 

obstante surge una especie de solidaridad durante la travesía por lo cual suelen 

compartir la comida y el agua, por lo menos así sucedió durante la experiencia 

de la familia de Modesto. 

Durante la travesía caminaron cerca de dos horas, escondiéndose entre el 

follaje y la oscuridad, era cansado y peligroso; en cualquier momento se podría 

encontrar animales ponzoñosos como víboras y alacranes. Los helicópteros de 

migración sobrevolaban los alrededores. María estaba muy débil, pero debía 

correr para esconderse ya que se acercaba la patrulla fronteriza. Mario tomó del 

brazo a María y la aventó a un arbusto, lograron escapar esta vez y siguieron 

adelante. Mina lloraba de agotamiento; ya no quería caminar.  

Pasaron un pequeño valle. Caminaron media hora más. Llegaron a una 

cerca de palos y púas, tenían que brincarla para poder llegar al carro que los 

estaba esperando. María desgarro su pantalón al momento del cruce, era el 

momento crucial y todos temían por sus vidas.  

En este punto se congregaron más migrantes y al momento de traspasar 

la cerca, la patrulla fronteriza se acercó. Muchos brincaron desesperados, 

lastimándose, otros no pasaron quedándose entre los arbustos. Los que lograron 

saltar, entre ellos Maria y sus hijos, corrieron hacia los matorrales, pero no había 

muchas esperanzas; los agarrarían y deportarían a México. El agente de 
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migración se aproximó, alumbró en varias ocasiones entre los arbustos. Todo 

parecía indicar que el agente migratorio no los descubrió o se hizo el 

desapercibido. Había luces por todos lados y sus corazones saltaban 

fuertemente. Finalmente, el agente se retiró; el peligro pasó.  

De inmediato, el “coyote” los trasladó al carro que los estaba esperando. 

Los acomodó en la parte trasera acostados unos sobre otros. En un momento de 

suerte al cruzar por el punto de revisión no había guardias, por ende, pasaron 

desapercibidos llegando a su destino Santa Ana, California. La experiencia es 

imborrable. En esos momentos desesperantes y angustiantes los minutos se 

hacen eternos y lo único importante es llegar a destino, o en su defecto, 

claudicar y regresar a casa.  Sin embargo, la difícil y peligrosa travesía había 

terminado, por ello, Modesto pagó al “coyote” cerca de cinco mil dólares en ese 

tiempo, hoy en día, si se desea reunir a una familia de 4 personas, al migrante le 

cuesta alrededor de 10 a 12 mil dólares.  

Los migrantes en su deseo de trabajar en los Estados Unidos se arriesgan 

a atravesar montañas y desiertos, caminar varios días aguantando calor y sed, e 

incluso cruzar el Río Grande con el riesgo de ahogarse como es habitual entre los 

migrantes que han fallecido en estos lugares.   

De ahí que del lado fronterizo mexicano como del estadounidense, la 

vigilancia se ha reforzado para evitar muertes y accidentes de migrantes.  Los 

Grupos Beta, agentes del Instituto Nacional de Migración, han venido realizando 

sus actividades en tres vertientes: 1. Rescate y salvamento: labores de rescate y 

auxilio a migrantes en situación de riesgo, en coordinación con diversas 

corporaciones y organismos en ambos lados de la frontera. 2. Protección de los 

derechos humanos: operativos de carácter preventivo para proteger la integridad 

física y patrimonial de los migrantes; combatir los actos delictivos que se 

detectan en flagrancia así como colaborar con las autoridades competentes, y 3. 

Orientación y asistencia: orientan a los migrantes respecto de los derechos que 

les asisten, así como de los riesgos naturales que enfrentan al intentar cruzar la 
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frontera por zonas peligrosas; brindar asistencia legal y social a los migrantes; 

recibir y atender quejas, canalizando las denuncias ante las instancias 

correspondientes.248

Los grupos Beta no tiene jurisdicción del lado norteamericano, por ello es 

imposible evitar que grupos antiinmigrantes abusen de nuestros connacionales. 

Sin embargo, estas acciones no han impedido que el flujo migratorio disminuya o 

continué. La situación económica y la falta de oportunidades incentivan y 

motivan que la emigración sea la única opción. Entonces los “polleros” buscan 

otras vías y otros puntos de entrada para continuar el redituable negocio de 

traficar con personas.  

Modesto logró recuperarse de su lesión y regresó al trabajo. En ese tiempo 

Modesto laboraba en los campos de invernadero (Nursery), mismo que 

desempeño por varios años. Poco a poco la familia logró adaptarse a la vida 

estadounidense y con el tiempo consideraron que era indispensable comprar una 

casa.   

En dicho inmueble duraron cerca de 5 años pero muchas veces el dinero 

no era suficiente. Modesto tuvo que buscar un segundo empleo y solicitar otro 

financiamiento. Por su situación migratoria no tenía muchas posibilidades, así 

que desempeño varios empleos temporales y muy poco remunerados y con el 

reciclado de botellas de vidrio y botes de aluminio lograba cubrir las necesidades 

básicas de la familia. 

En 1996 Cecilio, hijo de Modesto, fue deportado a Tijuana. Toda la familia 

entró en pánico debido a los incidentes constantes entre inmigrantes ilegales y la 

patrulla fronteriza. Por ejemplo, uno de los casos aconteció el 6 de abril de 1996 

en Temecula, California. Ocho indocumentados eran perseguidos por agentes 

migratorios, al volcarse su vehículo, murieron.  Cinco días antes en Riverside, 

dos alguaciles, tras una persecución vehicular, golpearon a tres indocumentados. 

 
248 Instituto Nacional de Migración. Convención internacional... Op.Cit. pp. 28, 48-49. 
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Ambas eventualidades fueron transmitidas por televisión. La familia temía que 

Cecilio estuviera entre ellos. Afortunadamente no fue así, él logró cruzar la 

frontera nuevamente y llegó a su destino con bien.  

En 1997 las circunstancias eran adversas para la familia de Modesto. 

Cecilio y Alberto se separaron buscando su independencia. A Modesto lo 

despidieron injustamente de su trabajo. Por lo que decidió llevar el caso a la 

corte logrando una pequeña suma por concepto de indemnización, que no se 

acercaba a la suma que le correspondía legalmente por los años trabajados. Este 

es otro de los problemas por los que atraviesan millones de migrantes 

indocumentados, la violación a sus derechos laborales. Además, el Banco que 

proporcionó el crédito para la compra de la casa exigía documentos legales 

(green card) para seguir con el financiamiento. Al no conseguir trabajo y sin 

posibilidades de obtener el dinero para las mensualidades, Modesto se vio 

forzado a entregarle dicho inmueble al banco. Sin posibilidades de mantener a 

todos sus hijos, Modesto requirió que María, Mina y Alex regresaran a la casa de 

México. 

Modesto en su afán de continuar luchando por el desarrollo familiar 

resolvió quedarse en California junto con su hija Maury hasta que élla terminara 

la preparatoria, por lo tanto de dedicó a trabajar en diversas actividades como la 

jardinería.  

En julio de 1998, Maury logró terminar el nivel medio superior (High 

School). Deseaba seguir estudiando, pero al ser indocumentada, no podía aplicar 

para una beca e ir a la universidad y obviamente, no contaba con el dinero 

suficiente para cubrir dichos gastos. Modesto y su hija acordaron regresar a 

México.  

La familia de Modesto proviene de una larga tradición migratoria que ha 

pasado de sus hermanas, hermanos, tías, primos, hasta llegar a sus hijos, han 

logrado sostener a sus familias por varios años y adquirir bienes con la ayuda de 
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las remesas, sobretodo, lograr adquirir el capital necesario para cultivar las 

tierras. Mario, emigrante temporal e indocumentado, viaja a la Unión Americana 

constantemente con el apoyo de sus hermanos. Varias veces se ha aventurado a 

cruzar la frontera, es deportado, sin embargo, lo vuelve a intentar hasta lograrlo. 

Él ha vivido la experiencia de ver morir a migrantes, ser testigo de los maltratos 

por parte de migración.  

Desde 1987, Mario ha emigrado a los Estados Unidos. Entre sus 

experiencias, una de las más peligrosas y la que más recuerda es cuando cruzó 

dentro de la cajuela de un coche junto con otros cinco migrantes. En este tipo de 

casos, se es permitido que se coloquen hasta 3 personas en la cajuela (según la 

“regla” del “coyote”), pero esta tiene que tener orificios y estar acondicionada 

adecuadamente para permitir el paso del aire. Mario recuerda que el “coyote” 

colocó a cinco personas además de un niño de 8 años encima de ellos, el aire 

era escaso, el niño lloraba porque ya no podía respirar. Mario golpeó varias 

veces la cajuela para que el chofer se detuviera y los sacara, pero el carro no se 

detenía.  

Al llegar a Riverside, California, el carro se estacionó detrás de una tienda 

para cambiarlos a otro vehículo y entregarlos a sus familiares. La mujer “coyote” 

regaño al chofer del coche por su imprudencia; el niño pudo haber muerto en el 

trayecto por su ambición de obtener más dinero. Este tipo de cosas sucede 

minuto a minuto en la frontera. A los “coyotes” no les importa la vida de los 

demás sólo buscan el dinero sin darse cuenta de lo peligroso que puede ser. En 

esta ocasión, Mario logró llegar a salvo a los Estados Unidos. 

Asimismo, Mario relata otra de sus aventuras cuando el “coyote” los cruzó 

por Janox, caminaron varios días por el desierto, pasaron por las montañas hasta 

llegar a Phoenix, Arizona. Hacía mucho calor. Mario llevaba consigo una 

chamarra pero no se la quitó ya que constantemente escuchaba el cascabel de 

las víboras. En el grupo de migrantes se encontraba una conocida de él, con una 

niña pequeña. Cerca de las montañas se acercó la patrulla fronteriza, estaba a 
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punto de atraparlos. Mario tuvo que cargar a la niña y a la señora, pero al 

momento de correr cayó por una barranca lastimándose la pierna gravemente.  

Obviamente, el peligro es constante al momento de cruzar la frontera, aun 

así, miles de mexicanos se aventuran en este viaje. Probablemente el factor que 

más influye en que las familias decidan emigrar son los propios migrantes que ya 

vivieron la experiencia inicial; quienes casi nunca enteran a sus familias de las 

serias dificultades que conlleva tal aventura, tal vez por no agregar una 

preocupación adicional a la pena familiar derivada de la separación. Cabe 

recalcar, que en los últimos tres años, cerca de 700 personas han muerto en su 

intento de cruzar la frontera y miles han sido lesionados al cruzar. 

En el año 2001, Cecilio, fue deportado nuevamente. Su estadía seria corta 

ya que debía regresar a los Estados Unidos. Modesto no se acostumbraba a la 

vida en México, no lograba encontrar trabajo debido a su edad, se desesperaba 

al no contar con el dinero suficiente, por lo tanto decidió regresar nuevamente a 

California. Intentó tramitar la visa pero la embajada de Estados Unidos se la 

negó, por lo mismo, emprendió el viaje junto con su hijo Cecilio.   

La aventura de estos dos padres de familia fue dura y ahora que sus 

familiares están enterados por lo que tuvieron que pasar no se les hubiera 

permitido partir. El “coyote” que cruzó a Modesto y su hijo, les llevó por un túnel 

que tenían que cruzar acostados, unos minutos más y Modesto hubiera muerto, 

no había suficiente aire y ya no podía respirar, Cecilio tuvo que sacarlo a jalones 

del túnel. Cuando salieron, los estaban esperando los agentes migratorios, los 

detuvieron y los deportaron nuevamente a Tijuana.  

En estos casos, cuando los migrantes temen por sus vidas lo único que 

piensan es en buscar la carretera más cercana o simplemente buscar las 

patrullas y entregarse voluntariamente a los agentes migratorios. Modesto temió 

por su vida, su única preocupación era su familia y fue lo que logró sacarlo 
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adelante. Lo volvieron a intentar, esta vez por el desierto, caminaron cerca de 

dos días hasta que lograron pasar y llegar a su destino.  

Es evidente que mexicanos y centroamericanos encuentran en la 

migración la forma de proveer de ingresos a sus familias a través de las 

remesas. Modesto lograba enviar 2,500 pesos mensuales que debían ser 

repartidos entre la esposa y sus tres hijos. A pesar de los bajos ingresos, con 

ello, su hija Maury terminó su licenciatura en la UNAM y su hija Mina comenzó su 

carrera universitaria. Él como miles de migrantes han encontrado en las remesas 

el capital seguro para el ahorro y la inversión mismo que les permite dotar de 

bienestar y desarrollo económico a sus familias a corto, mediano y largo plazo.  

El flujo migratorio creciente ha incentivado que miles de migrantes 

esperen un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, mismo que les 

permita poder legalizarse. En estos últimos años Modesto ha realizado todo tipo 

de trabajos, desde la manufactura hasta la jardinería. Aunque estas labores no 

son fijas ni estables él sigue luchando por su familia. Trató de legalizarse pero su 

trámite no procedió. Sólo tiene la esperanza que el programa temporal que 

propone el presidente Bush sea aceptado, y así él pueda obtener su residencia y 

con ello la esperanza de que se le retribuya el dinero que ha inyectado a la 

Cuenta de Ahorros Congelados a través de los impuestos pagados en los Estados 

Unidos. 

Sin embargo, desde la presidencia del Bill Clinton (1992-2000) se empezó 

a visualizar una política migratoria disuasiva, poco congruente, que ni con la 

firma de TLCAN se logró establecer el flujo migratorio ni el libre movimiento de 

personas, ordenado y legal.  Se han llevado a cabo varias iniciativas de ley que 

pretenden un acuerdo concreto. Por ejemplo la Propuesta de Ley de Reforma de 

Inmigración (Secure America and Orderly Immigration). Este permitiría una 

inmigración ordenada y legal de trabajadores necesarios, reuniría a familias 

americanas, proveería una aplicación más severa de las leyes laborales y de 

inmigración y harían de Estados Unidos una nación más segura. Esta propuesta 
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les permite a personas que han vivido y trabajado en los Estados Unidos, que 

pagan sus impuestos, aprenden inglés, y obedecen la ley, obtener la residencia 

legal y permanente en un plazo determinado.249  

The Guest Worker Program (Programa Temporal para Trabajadores) 

propuesto por el Presidente Bush tiene como fin atraer trabajadores extranjeros 

que pretenden laborar en trabajos no ocupados por los ciudadanos 

norteamericanos. La propuesta ofrece el status jurídico de "trabajadores 

temporales" de tres años renovables. Aquellos participantes que no siguieran las 

reglas del programa o que violaran la ley no tendrían derecho a continuar 

participando y tendrían que regresar a su lugar de origen. El presidente Bush, 

dejó claro durante su Discurso a la Nación 2004 que este programa no sería 

amnistía, ya que considera que los individuos que violan las leyes 

norteamericanas no deberían ser gratificados por conductas ilegales y porque la 

amnistía alienta más la inmigración ilegal. Los migrantes que deseen legalizarse 

tendrían que seguir los procedimientos legales establecidos. 

En el año 2000, Cecilio inició los trámites para legalizarse, sin embargo, no 

procedieron debido a que en el 2001 había tratado de ingresar a los Estados 

Unidos ilegalmente. Le aconsejaron que regresara voluntariamente a México, que 

acudiera a la embajada norteamericana para solicitar el perdón, se lo negaron. 

En su desesperación fue forzado a cruzar la frontera ilegalmente, los agentes 

migratorios lo detuvieron nuevamente. Ahora acusado de reincidencia, fue 

enviado a un centro de detención en Florence, Arizona. Ahí permaneció 10 días 

antes de ir a la Corte, no sin antes pagar diez mil dólares para proceder con su 

juicio ante el juez. 

Este tipo de centros se encuentra sobre-poblados ya que existe un gran 

número de migrantes que son detenidos por incidencia. Muchos originarios de 

centro y sudamérica, al no contar con el dinero son deportados a su país.  

 
249 http://www.usembassy-mexico.gov/sborders.html. (Consultada el 15 de agosto, 2005). 

http://www.usembassy-mexico.gov/sborders.html
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A Cecilio se le otorgó un veredicto previo. Debía salir de los Estados 

Unidos sin importar que tuviera familia. Le dieron permiso de regresar a Santa 

Ana para vender su casa y hacer los trámites correspondientes para su traslado. 

No obstante, la sentencia no fue definitiva, por ello su abogado pidió que su 

juicio se remitiera a la Corte Superior de Orange County en Santa Ana, 

California. De ahí que se lograse que el juicio se postergara. El proceso aun sigue 

en marcha y Cecilio espera noticias sobre su permiso de quedarse en Estados 

Unidos o en su defecto, ser deportado.  

El gobierno estadounidense siempre ha respetado la reunificación familiar, 

pero la desventaja que existe es que la Corte puede determinar que el migrante 

sea deportado o juzgado penalmente ya que en abril de 1996 entró en vigor el 

Acta del 96 en el estado de California que castiga penalmente la reincidencia de 

los migrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera.  

Lo anterior ha obligado a los inmigrantes a ingresar a territorio 

estadounidense por zonas menos vigiladas, inhóspitas y más riesgosas, 

ocasionando el constante incremento de las muertes en los estados de California 

y Baja California. Los migrantes ilegales deben atravesar ahora terrenos 

extremadamente difíciles, cañones profundos y rocosos llenos de matorrales 

espinosos y duros, prácticamente sin agua, o desiertos pintorescos, pero 

estériles y peligrosos. La dificultad del paso se hace evidente por el creciente 

número de accidentes y de muertes que involucran a migrantes. 

Modesto, Cecilio y Mario continúan trabajando en los Estados Unidos. 

Envían remesas cada vez que es posible a su familia en México. Cecilio continúa 

con su proceso de legalización. Los hijos de ambos viajan constantemente a 

México para visitar a María, su abuela, Mina y Alex asisten a la escuela con la 

finalidad de concluir una carrera universitaria.  

Este es el caso típico de varias familias de migrantes, la lucha por un 

mejor desarrollo económico y una vida acomodada los ha llevado a sacrificar 
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momentos importantes, anhelos, deseos y sobretodo la unión familiar. Esta es un 

relato familiar con el fin de lograr que la sociedad comprenda la verdadera 

historia de un migrante y puedan entender la importancia que implica el ejecutar 

exitosamente programas y proyectos basados en las remesas con el fin de que 

millones de familias se beneficien, que los agricultores logren obtener las bases 

necesarias para permanecer en su país y dejar de emigrar al norte para poder 

cultivar sus campos. 

En la vida existen miles de obstáculos pero mientras exista en las personas 

el deseo de superación, bienestar moral y económico y sobretodo el anhelo de 

alcanzar sus metas, no existen las barreras físicas que puedan impedirlo, lo 

inalcanzable se hace posible, teniendo siempre presente que sin sacrificios no 

existe recompensa. 
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CONCLUSIONES 
 

 

No hay duda de que la migración es un fenómeno que ha estado presente 

desde que existe la humanidad, y ha sido un importante vehículo de transmisión 

e intercambio de ideas, costumbres, tecnologías, artes, culturas y gastronomías. 

En sus inicios, las migraciones se dieron de los países del norte o más 

industrializados hacia los países del sur o menos industrializados, actualmente, 

en un proceso inverso, las personas se desplazan de países menos 

industrializados, a más industrializados.  

Las consecuencias de las migraciones son diversas: asimilación, 

marginalidad, efectos psicosociales, efectos demográficos y efectos económicos. 

Esta investigación se enfocó en analizar los efectos económicos, específicamente 

el dinero que envían los migrantes. Como se pudo comprobar, la ecuación 

remesas-migración tiene importancia fundamental para el desarrollo económico 

de los países en desarrollo. Los enormes recursos monetarios enviados por los 

migrantes repercuten positivamente en la economía nacional, en el desarrollo 

estatal, en el progreso municipal, en el mejoramiento de las comunidades y en 

sus hogares.  

Las remesas representan los lazos sociales de solidaridad, reciprocidad y 

obligación que une a los trabajadores migrantes con sus familias y sus 

comunidades de origen. Con el paso del tiempo, estos flujos han impactado en 

gran medida el contexto macroeconómico, la política, diversos factores 

institucionales y han sido responsables directos de la estabilidad política en 

muchos países. Se han convertidos en la evidencia más notable de la conexión 

moral que existe entre los migrantes y su país.  

El ingreso de divisas a las economías locales, además de generar liquidez y 

capacidad de compra, provoca efectos multiplicadores en las zonas rurales: 

generación de empleo para producir los bienes comprados; rotación de 
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inventarios; y circulación monetaria. Por ello su puede concluir que dicho ingreso 

se ha convertido en un parámetro clave de integración económica.  

Por lo tanto, queda claro que las remesas son una vía mediante la cual los 

migrantes ejercen su participación social dentro de sus comunidades de origen y 

han creado una dinámica entre quien envía, el canal utilizado para el envío y 

quien recibe. Así las remesas son un detonante económico que eleva los niveles 

de consumo de quienes reciben las transferencias y estimulan la economía local 

al ser utilizadas para subsidiar la apertura de nuevos negocios, los cultivos 

comerciales y otra actividad económica, sobretodo, en el sector agrícola. La 

mayoría del flujo migratorio son campesinos que encuentran en las remesas el 

capital idóneo para resolver sus problemas de cultivo.  

Los trabajadores migrantes son los actores protagónicos y parte vital para 

impulsar el desarrollo local. Se han convertido, de manera importante, en el 

sostén económico familiar y comunal. Alientan el desarrollo mediante la inversión 

productiva a través del financiamiento de proyectos. Por lo cual, los efectos 

multiplicadores de las remesas tienden a incrementar la demanda de bienes y 

servicios producidos; y reducen la desigualdad social y por ende la pobreza. De 

ahí la necesidad de una adecuada aplicación de programas y política 

gubernamentales que incentive su uso productivo, basándose en aspectos como 

los antecedentes empresariales de los migrantes, las oportunidades reales de 

inversión, el ambiente social y político, entre otros.  

Así que la migración y las remesas pasan a ser parte de una estrategia 

individual y familiar para lograr un desarrollo económico que posteriormente 

puede llegar a un ámbito nacional. El punto medular es que a través de la 

emigración, los países emisores acceden a una nueva fuente de financiamiento 

internacional misma que con el tiempo repercute en el proceso de desarrollo 

económico, vinculándose a proyectos productivos locales y como se demostró en 

la presente investigación, las remesas son capitales seguros para incursionar en 

proyectos de negocio. 
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La entrada de estas divisas permite al Estado un ahorro de recursos, 

mismos que son destinados a la infraestructura social y económica en barrios 

urbanos. No obstante, es necesario enfatizar que dicha responsabilidad le 

corresponde al gobierno no a los migrantes.  

Asimismo, la migración internacional ha jugado un papel de amortiguador 

social en diversos países del mundo como lo es Asia, África y América Latina y el 

Caribe. En el caso de América Central las migraciones son un fenómeno social 

relacionado a la globalización y los cambios e apertura de los mercados 

laborales; y por otro, la falta de compromiso de los Estados nacionales por 

resolver los problemas económicos y sociales de sus naciones, ha orillado a 

buscar formas alternas de supervivencia, tales son los casos de las remesas. 

Es importante recordar que la región centroamericana ha pasado a ser de 

una economía exportadora de productos agrícolas a una economía exportadora 

de mano de obra. Teniendo por resultado, el envío de remesas, que de una u 

otra forma, ofrecen una gran variedad de posibilidades de desarrollo y de 

incentivos para estos países. Dicha migración ha generado la demanda de 

nuevos servicios y bienes, creándose un etnomercado de productos procedentes 

de los países de origen.  

En el ámbito nacional e internacional, las remesas han abierto 

oportunidades comerciales que mejoran los vínculos y la inversión en varias 

regiones del mundo. La responsabilidad moral y el apego a la familia han atraído 

el turismo, transporte, telecomunicaciones, el comercio nostálgico o 

etnomercado y el consumo diario de alimentos.  

Dada la importancia de los migrantes, los gobiernos, el sector privado y las 

organizaciones internacionales, han enfocado sus políticas a esta nueva realidad 

y hacer que estos agentes desempeñen un papel en el desarrollo. En ese 

sentido, es importante insistir en las recomendaciones realizadas por la CEPAL: 

Fortalecer el sistema bancario y financiero para que pueda tener un papel más 
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activo en el envío de remesas; Dar mayor atención a las iniciativas de los 

migrantes, expresadas a través de sus organizaciones en los Estados Unidos; 

Adoptar una estrategia gradual, descentralizada y participativa para aumentar su 

flujo y orientarlas a proyectos con mayor impacto en las comunidades de origen; 

Fortalecer las capacidades de las organizaciones de los migrantes, que son los 

que recolectan y movilizan dichos recursos; Impulsar el desarrollo de 

organizaciones locales que puedan fungir como una contraparte activa de las 

agrupaciones de migrantes; Impulsar la comunicación y el intercambio de 

experiencias entre las organizaciones de migrantes y sus contrapartes locales, 

para que potencien sus capacidades y generen iniciativas de acción conjuntas.  

Además, considerar otros programas estratégicos que puedan servir para 

potenciar los proyectos de desarrollo local financiados con remesas y los 

esfuerzos de inversión en general de las comunidades del exterior; adoptar un 

papel más activo en el apoyo y fortalecimiento de todos estos procesos y abrir 

programas permanentes para ello, en materias como capacitación, 

fortalecimiento institucional y financiamiento complementario; e iniciar la 

instrumentación de proyectos financiados total o parcialmente con remesas 

comunitarias, que puedan conducir a corto plazo al establecimiento de modelos 

reproducibles y aplicables a una escala mayor.  

En este sentido, el presente trabajo ha demostrado que las remesas son 

una fuente de recursos que minimiza la desigualdad social y sobretodo la 

pobreza en zonas marginadas. En el caso de México se han constituido como la 

segunda fuente de ingresos al país después del petróleo, y son ingresos seguros 

y constantes para las familias. Estas se han mantenido en una curva ascendente 

desde la década pasada. La importancia radica en el hecho de que las remesas 

superaron a la Inversión Extranjera Directa y al Turismo, además de ser un 

incentivo y capital seguro para invertir en un negocio o en proyectos productivos 

que permitan el desarrollo sustentable de las familias en el ámbito local, comunal 

y estatal.  
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Como parte inevitable de este importante proceso de movimiento de 

grandes cantidades de dinero, han aparecido intermediarios: bancarios, 

gubernamentales, privados, de asociaciones comunales y de grupos 

internacionales interesados en el efecto multiplicador de las remesas. Sin 

embargo, los migrantes, siguen siendo los actores protagónicos como parte vital 

para detonar el desarrollo local. Sin olvidar a las asociaciones de migrantes y los 

gobiernos nacionales y actores poco conocidos que intervienen en el desarrollo 

económico. 

No obstante, el costo de transferencia, se ha convertido en un problema 

que obstaculiza el pleno desarrollo de las remesas en la economía nacional, 

aunque los países destinados ven en ellas una fuente importante de ingresos, los 

costos de las transacciones siguen siendo una preocupación para los organismos 

de desarrollo, emigrantes y otras partes interesadas. Por consiguiente, es 

importante que se continué con el establecimiento de programas y acuerdos 

entre bancos, gobiernos y organizaciones con el fin de reducir dicho costo.  

En  México, no existe un marco jurídico que regule el mercado de 

transferencias, mismo que puede constituirse mediante la celebración de 

convenios binacionales para regular el cobro de comisiones y evitar el efecto 

nocivo generado por el control de oligopolio del mercado ejercido por algunas de 

las empresas que operan en los Estados Unidos, asimismo, establecer una 

legislación específica que garantice el manejo de la paridad cambiaria oficial en 

este tipo de negocios, y crear una fiscalía especial encargada de recibir 

denuncias, vigilar y dar seguimiento a los ilícitos que se cometen en la materia. 

Es necesario y urgente, establecer mecanismos de regulación en los sistemas de 

envío de las remesas que eviten los cobros excesivos, los frecuentes extravíos y 

las mermas que se generan a través de la manipulación en el tipo de cambio. 

A partir de lo planteado en este trabajo. Es necesario definir un marco 

jurídico que regule y garantice la adopción de un sólo tipo de cambio para la 

transferencia de remesas, tanto en bancos como en empresas remesadoras, 
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establecido por el propio mercado, que amplié y promueva la emergencia de 

nuevas instituciones dedicadas a la transferencia de fondos, y que sancione a los 

agentes que violen los derechos de los remitentes y de los destinatarios de las 

remesas. 

Es de suma importancia reducir los costos de la transferencia a un nivel 

razonable, mediante las organizaciones de los propios migrantes y de sus 

comunidades de origen, con el apoyo de las autoridades, en particular de la 

Secretaría de Hacienda y de la Cancillería. El esquema operativo podrá 

encontrarse en la bancarización de los trabajadores migrantes, incluyendo por 

supuesto a los indocumentados. 

Asimismo, continuar con el otorgamiento de la matricula consular y que 

ésta sea aceptada por los bancos con la finalidad de que el migrante pueda 

realizar transferencias. Por lo que hace indispensable la generación de acuerdos 

entre bancos mexicanos y norteamericanos, como Wells Fargo y Banorte o 

Bancomer y Bank of América, con el objetivo de definir una estrategia que 

vincule las transferencias de remesas con opciones bancarias de manera que los 

migrantes se sientan atraídos a participar en el sistema financiero, sobretodo el 

destinar las remesas como una fuente de ahorro e inversión. 

Además, es necesario que al atraer remesas a los países de origen, se 

modifiquen y fortalezcan los sistemas financieros establecidos, se invierta en la 

formación de sistemas financieros descentralizados no necesariamente oficiales. 

La cuestión son los beneficios que se pueden tener al usar canales formales y 

canales informales, se han visto muchos casos en que al enviar el dinero a través 

de bancos no necesariamente beneficiará a las familias migrantes, existe una 

gran desconfianza por parte de estas hacia dichas instituciones. Es por ello que 

grandes montos de remesas sean transferidos por vías informales. 

Se requiere reconocer la importancia de construir nuevas instituciones 

financieras, de expandir la intermediación y los servicios financieros en áreas 
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rurales. Uno de los puntos medulares paralelos a la reducción de los costos de la 

transferencia de remesas y verificar que sean entregadas a los beneficiarios, es 

que las familias tengan acceso a cuentas de ahorro y a diversos seguros de vida, 

de salud. 

La paradoja es que los migrantes que envían miles de millones de dólares 

anuales, a través de más de 20 millones de envíos, no tienen acceso a servicios 

financieros en sus lugares de origen. Por lo tanto, hay que ampliar el acceso a 

estas prestaciones, mismas que a mediano plazo, puedan generar oportunidades 

de empleo y de desarrollo económico en sus zonas de origen, pero esto sólo se 

puede lograr con la intermediación financiera. 

Los bancos y las cooperativas de crédito son las principales incubadoras de 

capital. Estas instituciones hacen que el dinero se reproduzca gracias a las tasas 

de interés y a las inversiones. Es necesario que los remitentes y los destinatarios 

conozcan mejor las ventajas de canalizar sus recursos a través de instituciones 

bancarias oficiales, que se pierda el miedo al fraude con el fin de que mayores 

montos sean destinados a las inversiones públicas como lo es la infraestructura 

de las comunidades.  

Hoy en día, las organizaciones internacionales y los gobiernos de los países 

de origen están interesados en encontrar maneras novedosas para movilizar los 

ingresos de los emigrantes hacia objetivos de desarrollo, aprovechando las 

relaciones económicas transnacionales ya existentes entre los emigrantes y sus 

comunidades de origen. Es importante que estos recursos sean destinados u 

orientados a programas y proyectos de fomento al desarrollo como lo han sido el 

programa 3x1 no sólo en el ámbito estatal sino nacional, ya que se ha 

demostrado que los migradólares son un motor de desarrollo y fuente segura de 

financiamiento.  

El programa 3x1, brinda la oportunidad de canalizar dichos recursos, de 

manera organizada, en obras de impacto social que benefician a sus 
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comunidades de origen, por lo que es importante destacar y tener en cuenta las 

observaciones de migrantes ya que esto es bien valorado y ha representado una 

magnifica oportunidad para ampliar sus iniciativas tanto en volumen como en 

monto de obras sociales en sus lugares de origen; les brinda la oportunidad de 

sentirse parte del progreso de sus comunidades y promotores del desarrollo 

local. Se trata entonces de una forma de participación comunitaria que aparte de 

visualizar un progreso relativo hacia su comunidad, busca fortalecer sus lazos de 

identidad y pertenencia con la comunidad; A pesar de su indiscutible éxito, es 

muy limitado para poder atender la demanda potencial de la comunidad 

migrante en Estados Unidos. Hoy en día ya se cuenta con las herramientas 

necesarias para llevar este tipo de proyectos así como los establecidos por 

NAFIN y FOMIN a una escala nacional. 

No obstante, es fundamental la crítica de su funcionamiento; excesivo 

burocratismo en la tramitación de los proyectos; todas las iniciativas tienen que 

pasar por la oficina del Gobierno de Zacatecas en Los Ángeles, California. 

Representación que no cuenta con el personal técnico, existen trabas 

institucionales y manipulación de proyectos; la frecuente demora en la entrada 

de las partidas del gobierno estatal y los municipios, que frena las obras y en 

ocasiones ha llevado a su cancelación; inconformidad por la falta de supervisión 

en la construcción de obras y la mala calidad de las mismas; ausencia de 

mecanismos para darle continuidad a los proyectos y obras que requieren 

mantenimiento permanente y coordinación de varias administraciones 

municipales. Ejemplo, clínicas, caminos, hogares para ancianos y niños; La 

diferencia de prioridades entre las obra que promueven los clubes y las que 

deciden los alcaldes y funcionarios estatales.  

Las propuestas de los migrantes para mejorar los programas similares al 

tres por uno son disponer de mayor libertad, más participación y responsabilidad 

de las autoridades municipales para la realización de supervisón de obras, pero, 

sobre todo, en el mantenimiento de las mismas, revisar y modificar la 
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reglamentación del programa de acuerdo a las nuevas condiciones del país, y del 

estado, y fortalecer la organización social en las comunidades de origen en 

cuestión de diseño de los proyectos, supervisión de la construcción, puesta en 

marcha y funcionamiento de los mismos.  

En efecto, encontrar soluciones al financiamiento de proyectos de 

inversión, a través de aportaciones de los mexicanos en el exterior, de ninguna 

manera resulta suficiente para concretarlos con eficiencia y desde luego tampoco 

para garantizar una contribución efectiva al desarrollo local. Aún más, en algunos 

casos el respaldo financiero aislado puede resultar en ocasiones insuficientes y 

hasta cierta forma, contraproducente. Otorgar recursos a quien produce o va a 

producir lo que no debiera o que vende o venderá donde tampoco debiera o que 

supone que gana cuando en realidad pierde, puede ser otra manera de hacer 

fracasar su actividad productiva. Se requiere de otras acciones de apoyo para 

que los grupos comunitarios obtengan beneficios perdurables y autosustentables 

como resultado de su actividad productivo empresarial. 

Es obvio que todo progreso empieza desde la raíz. Las remesas iniciaron 

como fuentes de financiamiento familiar, en su mayoría para necesidades 

básicas, con la generación de proyectos productivos se dio un paso adelante en 

el uso y destino de dichos recursos siendo estos utilizados para la infraestructura 

y desarrollo comunal. En la actualidad estos proyectos han alcanzado 

magnitudes exorbitantes permitiendo la creación de grandes consorcios, tales 

son los casos de varios migrantes que establecen sus negocios con el capital que 

logran ahorrar trabajando en los Estados Unidos e posteriormente lo invierten, 

personas como Andrés Bermúdez (el rey del jitomate) y Miguel Sánchez (el rey 

de las tortillas). Las remesas como ya se ha mencionado es capital seguro sin 

generación de tasas de interés, mismos que con la adecuada orientación serian 

divisas alternas para el desarrollo nacional.  

En general, los programas estatales para promover el uso productivo de 

las remesas se han caracterizado por: buena aceptación entre comunidades 
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locales y entre los migrantes; los clubes son promotores activos de los 

programas; la capacidad de promoción y captación de fondos de los clubes ha 

rebasado la capacidad presupuestal de los gobiernos locales. 

Para promover proyectos productivos es necesario desarrollar un programa 

de inversión aplicable a las características de los migrantes que quieren ser 

empresarios y de las familias que van a laborar en ellas. Es importante 

considerar recursos financieros estatales que puedan destinarse para créditos a 

tasa cero donde la participación sea por igual y recuperable en dos años. Los 

recursos provenientes de instituciones bancarias internacionales y nacionales 

destinados a proyectos de desarrollo integral en municipios con muy alto grado 

de intensidad migratoria. Asesorar el desarrollo de proyectos en diversos niveles, 

considerando el tamaño de la inversión, las características de la región y el tipo 

de migrantes y no generar falsas expectativas, ser responsables y formales, no 

promover algo si no se tiene comprobada su eficacia, eficiencia y efectividad. 

Es indispensable, incorporar la sustentabilidad financiera como estrategia 

de fomento, no por tratarse de comunidades marginadas y participantes pobres, 

la acción de fomento debiera ser subsidiada eternamente. Ése es precisamente 

el reto: a lograr, que todos los instrumentos de respaldo puedan operar y 

responder a criterios de rentabilidad. Sólo así se continuara la acción de 

fomento. Sin embargo, la mejor estrategia de fomento se enfoca en la 

promoción del desarrollo igualitario, que implica eliminar los obstáculos y 

limitaciones estructurales que impiden la igualdad de oportunidades para todos 

los integrantes de una comunidad en el desarrollo económico y social, 

manteniendo como único principio el respeto a los derechos humanos.  

La apertura de fideicomisos de inversión estatales o regionales, es sin 

duda, otro tipo de estrategia de desarrollo, como el Fideicomiso Por Mi Jalisco, 

que se dediquen a captar o invertir sólo recursos de migrantes para proyectos 

productivos y con ello, generar la confianza institucional, que se disminuya la 

carga burocrática y de trámites para la apertura de nuevos negocios, contar con 
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créditos accesibles y confiables. También seria conveniente, más programas 

orientados a la exportación, en gran parte por la frontera común que tenemos 

con Estados Unidos. 

En general, para que los proyectos productivos logren su objetivo 

principal, es necesario el trabajo conjunto entre las comunidades de origen, los  

tres niveles de gobierno, y los migrantes en el extranjero, desarrollar un 

ambiente de confianza y credibilidad ya que persiste una inseguridad jurídica por 

parte de los migrantes en cuanto al destino y uso de sus inversiones. 

Por el momento, las remesas seguirán invirtiéndose en alimentación, salud 

y educación familiar, y no hay derecho moral a criticar eso. Lo importante es 

encontrar, junto con los donantes y organizaciones multilaterales, nuevas formas 

de impactar el desarrollo económico a partir de dichos flujos monetarios. Se trata 

de canalizar las remesas a formas de ahorro locales y posteriormente, 

inversiones productivas.  

A partir de la obviedad de que el número de emisores de remesas seguirá 

incrementándose mientras el flujo de inmigrantes continúe, así los Estados 

Unidos establezcan leyes e iniciativas, tendientes a obstaculizar los flujos 

migratorios. Se ha demostrado explícitamente que este fenómeno atraviesa 

fronteras derivando cualquier obstáculo así sea un muro. 

El gobierno estadounidense sé esta enfocando a construir políticas y leyes 

respaldadas en la seguridad nacional, no aceptan que sean antiinmigrantes sino 

que las encubren con rubros de seguridad y lucha contra el terrorismo en el país. 

Por lo tanto, se han llevado a cabo varios cambios en sus políticas migratorias 

como son la implementación del USA Patriot Act, Enhanced Border Security Act, 

Homeland Security Act 2002 y el programa U.S Visit con el objetivo de proteger 

las zonas fronterizas. 
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Sin embargo, el problema migratorio no se resuelve o detiene a través de 

políticas o con la organización de grupos antiinmigrantes como el Proyecto 

Miliciano o Minuteman. Programas con raíces racistas que nada coopera al 

problema migratorio, al contrario, lo obstaculizan. 

La permisidad del gobierno estadounidense a que grupos civiles tomen la 

ley en sus manos con acciones anticonstitucionales sobrepasa los límites. Como 

es posible que pretendan defender a su país de terroristas cuando sus propios 

ciudadanos actúan como tal y violan sus propias leyes. El patrullar la frontera y 

detener a migrantes es menester de los agentes de migración no de cualquier 

persona.  

Con la propuesta del presidente, George W. Bush, the Guest Worker 

Program se pretende que migrantes puedan trasladarse a los Estados Unidos y 

de regreso a México sin ningún problema y sólo por temporadas. Tal vez no se 

eliminaría la emigración al país del norte, no obstante, se tendría un mejor 

control y los índices disminuirían. Los flujos migratorios son difíciles de controlar, 

es necesario una política estructurada adecuadamente, donde los gobiernos en 

común acuerdo establezcan normas que permitan el libre transito de personas 

así como del comercio, ambas cosas importantes y que sin una de la otra, una 

economía no funciona.  

Las constantes corrientes migratorias han creado nuevos grupos, 

llamados, diásporas que han tenido un impacto en la región han influido en la 

forma en la que se desarrollan los intercambios sociales y económicos. Por ello, 

los migrantes legales e ilegales participan día con día en el ciclo económico 

estadounidense, aunado al arduo trabajo que han tenido que realizar, han sido 

esenciales para muchas industrias y fábricas estadounidenses, aportando una 

derrama considerable de dinero en cuestiones de impuestos y consumo interno. 

La inmigración ilegal hacia los Estados Unidos, por supuesto que tiene 

raíces económicas, y como tal, es un motor económico que atrae a los 
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indocumentados, que ya no son sólo gente pobre de México o Centroamérica 

sino también profesionales de Sudamérica, Asia y otros lugares. Por 

consiguiente, la cancillería y  la red consular durante los últimos años han sido 

los promotores oficiales de la matrícula consular, para proporcionar a los 

migrantes, un documento confiable de identificación para que puedan abrir 

cuentas e iniciar un ahorro o en su defecto una inversión. 

La cooperación diaria y constante entre México y Estados Unidos y la 

inmensa dependencia que existe entre ambos, hace necesario una convivencia 

sana, segura y legal, sobretodo por compartir una frontera común, seguir siendo 

vecinos pero dejar de ser distantes. Unir fuerzas y dejar de calificarnos como 

legales e ilegales, todos somos residentes de un país y como tal tenemos 

derechos y obligaciones. Si el medio de aceptación a la sociedad son los 

documentos legales, debemos abrir las puertas a dichos medios para poder 

establecernos sin miedo a ser deportados. 

Además, mientras el diferencial de salarios entre México y Estados Unidos, 

siga siendo de 8 a 1, los mexicanos continuaran con la aventura de emigrar en 

busca de un mejor empleo y un mejor nivel de vida.  

El caso presentado en ésta investigación, el padre de familia que encontró 

en la emigración, la solución a sus problemas económicos, logró crecer a sus 

hijos y cuando tuvo la oportunidad mando por su familia dejada en México, para 

comenzar juntos, una vida en los Estados Unidos.  

Este caso, como el de miles de migrantes, se enfrentó a una serie de 

sufrimientos en la Unión Americana, discriminación, malos tratos, injusticias y 

violación a sus derechos humanos. No obstante, logro salir adelante, con el 

dinero que ganaba y las remesas que enviaba a casa, compró terrenos y financió 

la educación profesional de sus hijos. En la actualidad lo sigue haciendo, la única 

diferencia de hace años y hoy, es que el Sr. Modesto ya pertenece a la tercera 

edad y como todos, espera le sean retribuida los ahorros de toda su vida, sin 
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embargo, esta posibilidad se desvanece con cada ley antiinmigrantes que 

Estados Unidos aplica hacia los migrantes. 

La falta de oportunidades, hace de la emigración un medio factible para 

encontrar mejores niveles de vida. Por ende, la “fuga de cerebros” continuara 

mientras en México el sector público y privado no sea flexible en el sentido 

laboral. 

El reto para los gobiernos y los organismos internacionales consiste en 

apoyar los procesos de organización de los migrantes y de sus contrapartes 

locales para que entre ambos puedan multiplicar los proyectos financiados con 

remesas colectivas en una escala más amplia y logren fortalecer la eficacia y 

permanencia de sus acciones.  La condición es que ese apoyo no se use para 

tratar de forzar o manipular los procesos que se han desarrollado hasta ahora de 

forma espontánea ni para sustituir las iniciativas de los agentes involucrados o 

hacerlas dependientes de subsidios. 

En fin, el trabajo interesante e importante sobre la acumulación de 

remesas de migrantes, es un fenómeno que constituye una prueba adicional del 

poder económico y la vitalidad de los pobres para salir adelante y mejorar sus 

niveles de vida, incluso fuera de su propio país. 
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ANEXO 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Asociación de migrantes. Grupos de migrantes que se unen para reunir 

dinero con el fin de apoyar y ayudar en las necesidades de la comunidad de sus 

conacionales que se encuentran viviendo en México. 

Asociación Internacional de Fomento (AIF). Apoya al Banco Mundial en la 

lucha contra la pobreza, ayuda a los países más pobres del planeta a través de 

préstamos sin intereses y donaciones destinadas a programas cuyo objetivo es 

fomentar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida.   

Automatic Transfer Machines (ATM´s). Cajeros automáticos para retiro de 

dinero enviados por medios electrónicos.  

Balanza de Pagos.  Es un documento contable en que se registran las 

transacciones financieras realizadas por un país con el resto del mundo durante 

un periodo de tiempo determinado (por lo general de un año). Agrupa a dos 

grandes categorías: la balanza por cuenta corriente y la balanza por cuenta de 

capital.  

Balas de Goma. Son parte de un tipo especial de municiones de impacto no 

letal. Se usan tres tipos de materiales: madera, espuma regida y hule. Las balas 

de goma con polvo pimienta son utilizadas por la patrulla fronteriza contra 

indocumentados.  

Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN). Es una institución 

financiera binacional, capitalizada y gobernada por ambos países, los Estados 

Unidos y México, con el propósito de financiar proyectos ambientales aprobados 

por la Comisión de Cooperación Ambiental de la Frontera.  
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Banco de México.  Es la institución facultada para llevar a cabo la política 

cambiaria del país junto con el estado, interviene directamente en el mercado de 

divisas para regular los cambios, es decir, para establecer el tipo de cambio de la 

moneda nacional respecto al dólar. Se encarga de dar seguimiento a un rubro 

importante de la Balanza de pagos que es la cuenta corriente, en donde se 

registran los ingresos y egresos de divisas generados por la exportación e 

importación de mercancías; servicios no factoriales; servicios factoriales y 

transferencias que son básicamente las remesas familiares. Respecto a las 

transferencias por remesas, registra a nivel nacional y estatal los montos de 

dinero que traen consigo o remiten algunos mexicanos que obtienen ingresos en 

Estados Unidos, y que ingresan al país por diversos medios.  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se creó en 1959 como una 

institución de desarrollo. Es la principal fuente de financiamiento multilateral para 

los proyectos de desarrollo económico, social e institucional y los programas de 

comercio e integración regional, en América Latina y el Caribe. Es el mayor y 

más antiguo banco de desarrollo regional.  

Banco Mundial. Es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los 

países en desarrollo de todo el mundo. Es propiedad de 185 países miembros y 

esta formada por dos instituciones de desarrollo singulares; El Banco 

Internacional e Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de 

Fomento.  

Bloques económicos. Se define como la organización de un grupo de países 

con el fin de mejorar el intercambio comercial entre sus territorios. Los objetivos 

principales son la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación 

de bienes; mercancías y personas; la reducción de los costos de transporte, así 

como la implementación de políticas comunes en distintos sectores de la 

economía.  
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Border patrol. Se traduce como patrulla fronteriza la cual tiene como funciones 

el vigilar la frontera con el fin de que migrantes sin documentos se introduzcan a 

territorio estadounidense, así como rastreo de personas, recorrido de caminos, 

retenes en carreteras, revisión de vehículos particulares y de pasajeros, vigilancia  

del área y patrullaje en camionetas, caballos, lanchas, triciclos motorizados para 

todo terreno y bicicletas.  

Cámaras de Compensación Automatizadas. Procesan la compensación y 

liquidación de operaciones interbancarias de pagos de bajo valor. Garantiza al 

cliente una aceptación amplia del servicio de pagos, pues posibilita el uso de 

redes universales de lectores de tarjetas de crédito y debito así como también de 

cajeros automatizados.  

Capital cultural. Es el acervo de valores que tiene cada sociedad. Es claro que 

toda sociedad fundamenta su estructura en un grupo de valores y que estos 

hacen la diferencia con otras sociedades.  

Capital semilla. Se asocia a la cantidad de dinero necesaria para implementar 

una empresa. Constituir y la inversión necesaria para cubrir los costos de 

creación de la empresa, compra de activos y capital de trabajo hasta alcanzar el 

punto de equilibro, es decir, el momento a partir del cual la empresa ya genera 

suficiente ingresos como para cubrir sus costos. 

Capital social. Se refiere a las instituciones, relaciones y normas que 

conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad. 

Capital social no sólo es la suma de las instituciones que apuntalan una sociedad, 

sino que es el pegamento que las mantiene juntas.  

Commuters. Se refiere a las personas que viven en las ciudades 

transfronterizos y que cruzan diariamente al lado norteamericano para estudiar, 

realizar sus compras y/o trabajar.  
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Comunidades de origen. Las entidades de las cuales son originarios los 

migrantes que residen en el extranjero.  

Consejo Nacional de Población (CONAPO).  Por mandato de la Ley de 

Población, fue creada con la misión de regular los fenómenos que afectan a la 

población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el 

territorio nacional, con el fin de lograr que esta participe justa y equitativamente 

de los beneficios del desarrollo económico y social.  

Coyotes / polleros.  Traficantes de personas que lucran con los migrantes con 

la finalidad de cruzarlos al lado norteamericano.  

Deportación. Es la acción de destierro del que son victimas individuos o grupos 

de personas usualmente por razones políticas. Generalmente se aplica como 

castigo, a inmigrantes ilegales que ingresan a un país del cual no son originarios. 

Earnings Suspense File. Cuenta de Ahorros Congelada, establecido para 

reunir los fondos de las cuentas del seguro social con números y nombres 

inválidos.  

Emigración. Es el desplazamiento de personas del lugar de nacimiento para 

establecerse en otro sitio, por razones económicas, políticas y sociales.  En 

México los estados con mayores porcentajes de población emigrante son el 

Distrito Federal, Zacatecas, Durango, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, etc. 

Federal Income Taxes. Impuestos Federales  

Feed Back. Retroalimentación, análisis retrospectivo 

Fondo Monetario Internacional (FMI). Es una institución de cooperación 

creada a partir de la Conferencia de Bretón Woods, en 1944, con el objetivo de 

mantener un sistema estable en cuestiones monetarias internacionales. Fue 

creada con la finalidad de ayudar a los países con problemas económicos, por 

medio de préstamos de dinero. El FMI fomenta la cooperación internacional, 
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facilita la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio, fomenta la 

estabilidad cambiaría e infunde confianza entre los países que lo conforman.  

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Se estableció en 1993 como 

un mecanismo especial del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

creado para promover el desarrollo del sector privado. Su clúster de proyectos 

sobre remesas incluye una iniciativa conjunta con el Fondo Internacional para el 

Desarrollo de la Agricultura para promover servicios financieros rurales y 

programas para auspiciar proyectos productivos en estados de México con altas 

tasas de emigración. 

Globalización. La globalización es un conjunto de propuestas teóricas que 

subrayan especialmente dos grandes tendencias; los sistemas de comunicación 

mundial y las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionada con 

los movimientos de recursos financieros y comerciales en una grado de 

integración dentro y entre las sociedades, el cual juega un papel de primer orden 

en los cambios económicos y sociales que están teniendo lugar.  

Green Card. Permiso de residencia permanente en los Estados Unidos. Estatus 

migratorio oficial. 

Grupos Antiinmigrantes. Grupos civiles que promueven leyes en contra de los 

migrantes, con el objetivo de que no se les otorguen servicios de salud, 

educación y asistencia pública por el hecho de ser indocumentados. 

Grupos Beta. Agentes del Instituto Nacional de Migración, encargados de 

patrullar la frontera norte y sur de México con el objetivo de brindar asistencia y 

ayuda a los migrantes, también distribuyen información relacionados a los 

peligros de los desiertos, ríos, montañas y zonas riesgosas.   

High School. Nivel medio superior o Preparatoria.  



 203
 

  

Id. Card. Credencial de identificación oficial (similar a la credencial de elector en 

México), la cual le da el derecho a un ciudadano o residente de votar y recibir 

servicios dentro de los Estados Unidos.  

Income taxes. Impuestos establecido a insumos y bienes adquiridos por 

personas o corporaciones. Similar a Impuesto al Valor Agregado.  

Ingreso per cápita.  La cantidad de dinero que posee cada uno de los 

integrantes de un territorio nacional. 

Inmigración. Es la entrada en un país de personas procedentes de otros países 

por razones económicas, políticas y sociales.   

Inmigrante. Es alguien que ve a través de la emigración, mejorar su nivel de 

vida e incluso su supervivencia, individual y social.  

Inmigrante Ilegal. Termino con el que se designa a un ciudadano extranjero 

que se encuentra en un territorio sin la documentación necesaria establecida por 

las leyes nacionales. Correctamente habría de referirse a este como 

indocumentado o sin papeles.  

Inputs. Entradas o ingresos. 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Instituto creado con el 

objetivo de promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y 

recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y 

órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades 

mexicanas en el extranjero, así como ejecutar las directrices que emanen del 

Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior.  

Inversión Extranjera Directa (IED). Es la colocación de capital a largo plazo 

en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y 

de servicios, con el propósito de internacionalizarse.  
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Laissez faire. En la Francia del siglo XVIII la expresión Laissez faire, laissez 

passer; Dejar hacer, dejar pasar, era la formula mediante la cual algunos de los 

campeones de la causa de la libertad comprimían su programa. Básicamente 

significa dejar que cada individuo escoja como quiere cooperar en la división 

social del trabajo. Dejar que el hombre común escoja y actué, no lo obliguen a 

ceder ante un dictador.  

Ley del Ahorro y Crédito Popular (LACP).  Fue establecida para regular, 

promover y facilitar el servicio de captación de recursos y colocación de crédito 

por parte de las Organizaciones del Ahorro y Crédito Popular, así como la 

organización y el funcionamiento de las Federaciones y Confederaciones en que 

las entidades se agrupan. Regula las actividades y operaciones que las 

Organizaciones de ahorro y crédito popular pueden realizar con el propósito de 

lograr un desarrollo sano y equilibrado. Además, protege los intereses de 

quienes desean celebrar operaciones con los Organizaciones de Ahorro y crédito 

Popular. 

Manager.  Gerente 

Maquiladoras. Plantas de ensamble o fabricación de una o varias partes de un 

bien de producción compartido, instalados en distintos países o regiones para 

aprovechar ventajas competitivas locales. Su producción suele destinarse al 

extranjero.  

Marco teórico (o conceptual). Es el grupo de conceptos y teorías que se 

utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis). Esto se refiere a las 

ideas básicas que forman la base para los argumentos con el propósito de dar a 

la investigación un sistema coordinado y coherente para abordar el problema.  

Matrícula consular. Documento público que acredita que un mexicano que se 

encuentra domiciliado en el extranjero, lo identifica y prueba que esta 



 205
 

  

debidamente matriculado dentro de la circunscripción consular. Además de servir 

como identificación es útil en las labores de protección. 

Medicaid.  Es un programa que brinda atención medica a algunos individuos y 

familias con ingresos y recursos escasos. Ese programa se convirtió en Ley en 

1965 y se financia en forma conjunta con el gobierno federal y los gobiernos 

estatales de los Estados Unidos.  

Medicare. Es el programa de seguro de salud de los Estados Unidos para las 

personas de 65 años o mayores, personas con incapacidades y aquellas con un 

fallo renal permanente. El programa ayuda con los gastos de cuidado de salud, 

pero no cubre todos los gastos médicos ni la mayoría de los gastos de cuidado a 

largo plazo.  

Migración definitiva. Salida de personas del territorio nacional con el fin de 

radicar en un país extranjero indefinidamente.  

Migración en cadena. Flujo de personas que deciden salir de su país de 

origen, por condiciones políticas y económicas mejor conocidas como diásporas.  

Migración interior. Movimiento de personas de un estado del territorio 

nacional a otro estado dentro de mismo territorio.  

Migración internacional. Salida de personas de su país de nacimiento y 

entrada a un país extranjero.  

Migración temporal. Salida de personas de su país de nacimiento con el fin de 

radicar en un país extranjero temporalmente.  

Minuteman. Proyecto “Vigilantismo”.  Grupo de vigilantes en la frontera norte 

de México y Estados Unidos, definido por sus creadores como un esfuerzo 

voluntario y ciudadano para aumentar la conciencia de los estadounidenses con 

respecto al problema de la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Pero hay 



 206
 

  

que tener presente que los responsables de realizar esta vigilancia es la patrulla 

fronteriza no grupos civiles.  

Modus operandi. Palabra en latín que significa modo de operar.  

Money Gram. Institución dedicada al envío de remesas.  

Money Orders. Son órdenes de pago para una cantidad de dinero pre-

determinada. Es la forma de pago más confiable que un cheque personal,  

Nacional Financiera (NAFIN). Banca de desarrollo dedicada a la capacitación 

y prestación económica con apoyo del gobierno federal, asimismo, fomenta el 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa, proporcionando financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica. 

Nursery. Invernaderos de frutas, flores, plantas en general.  

Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM). Los ocho objetivos de 

desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad la pobreza 

extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de 

la enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un plan convenido 

por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más 

importantes a nivel mundial. Los objetivos han galvanizado esfuerzos sin 

precedentes para ayudar a los más pobres del mundo. 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG`s). Son asociaciones 

voluntarias sin fines de lucro, sus objetivos están definidos por sus integrantes 

independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como 

también de los organismos internacionales.  

Outputs. Salidas o egresos.  

Pew Hispanic Center (PHC). Es una organización de investigación 

independiente apoyado por The Pew Research Center de Washington D.C. Su 
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misión es mejorar la visión de la población hispánica de Estados Unidos de 

Norteamérica, y registra el impacto cada vez mayor de Latinos en la nación 

entera. El centro no apoya ni respalda posiciones respecto a asuntos de política.  

Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor total de la producción corriente de 

bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de 

tiempo determinado, que generalmente es un trimestre o un año.  

Producto Nacional Bruto (PNB). Media del valor de los bienes y servicio 

producidos por los activos nacionales durante determinado periodo. Comprende 

los ingresos procedentes de las actividades financieras en el exterior y de las 

inversiones extranjeras.  

Proyectos productivos. Proyectos de inversión pública en infraestructura, 

servicios, agrícolas, con base en el capital aportado por los migrantes a través de 

sus federaciones, clubes y el gobierno mexicano e instituciones en las diversas 

comunidades de origen de los migrantes.  

Remesas. Es el dinero enviado por los trabajadores migrantes a sus familiares 

en su país de origen, destinado principalmente para cubrir necesidades básicas 

como alimentación, salud, educación, ahorro, inversión, etc.  

Repatriación. Regreso espontáneo o forzoso a la patria. La repatriación 

voluntaria suele referirse a los emigrantes que se han visto defraudados en sus 

esperanzas de fortuna o trabajo, o deseosos de pasar sus últimos años en la 

tierra natal. 

Semáforo fiscal. Sistema de control del gobierno mexicano para verificar los 

embarque de importación y exportación que entran y salen del país.  

Social Security. Seguro Social. Programa establecido por el gobierno de los 

Estados Unidos que provee fondos de retiro, ayuda económica para personas de 
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tercera edad y cobertura de incapacidad para trabajadores legibles y sus 

dependientes.  

Stock de migrantes. Se refiere al flujo de migrantes que se encuentran en un 

territorio.  

Tasa de Interés. Es el costo que implica la posesión de dinero a través de un 

crédito; Rédito que causa una operación a cierto plazo y que se expresa 

porcentualmente respecto al capital que lo produce; Es el precio en porcentaje 

que se paga por el uso de fondos prestables.   

Transferencia de remesas. Se refiere al envió de dinero por medios 

electrónicos a través de medios formales.  

Transferencias corrientes. Son las cantidades de Ingresos Efectivos 

Ordinarios que el gobierno destina o transfiere para cubrir gastos no originarios 

directamente por actividades gubernamentales sino efectuadas por terceras 

personas, o por el pago de interés de la deuda pública.  

Transferencias de capital. Recursos que otorga el Gobierno Federal a los 

organismos descentralizados, entidades paraestatales, a los estados, municipios 

y Distrito Federal, así como a los sectores privado y social, para realizar obras 

públicas, incrementar el capital social y cubrir la amortización del pasivo.  

Teoría. Es un conjunto de supuestos que mediante ciertas reglas o 

razonamiento es posible deducir otros hechos.  

Tipo de cambio FIX. Es el tipo de cambio aplicable para solventar obligaciones 

denominadas en moneda extranjera determinada por el Banco de México 

pagaderas en la Republica Mexicana. Para realizar la citada determinación, el 

Banco de México solicita cotizaciones a instituciones de crédito de operaciones al 

mayoreo liquidables el segundo día hábil bancario siguiente a la fecha de la 
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cotización (48 hrs). Este tipo de cambio, en la etapa de su determinación se le 

conoce como FIX.  

Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT). Fue 

establecido por los gobiernos de México y Canadá en 1974 con el objeto de 

satisfacer la demanda de mano de obra en el sector agrícola canadiense.  
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