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RESUMEN 
Con base en una encuesta realizada durante 1993 en 2,496 hogares de migrantes y ex migrantes de 
cuatro ciudades medias de jalisco, esta ponencia se  propone analizar las modalidades de reinserción 
laboral de los migrantes a Estados Unidos, a su regreso en sus ciudades de origen, en diferentes 
aspectos. 

La información de tipo biográfico levantada por la encuesta permite estudiar las trayectorias 
laborales de los ex migrantes a lo largo de sus desplazamientos, a partir de su primera salida hacia el 
país fronterizo hasta 1993; y comparar los proyectos elaborados antes del regreso a México, con las 
modalidades reales de su reinserción en sus lugares de origen. EI análisis de esta información permi- 
te igualmente recalcar la evolución de la estructura de asignación de las remesas según diferentes 
criterios y comparar la situación laboral de  los ex-migrantes de 1993 con la de los .no migrantes, en 

factores (tiempo de estancia en Estados Unidos, ramas de origen, nivel educativo...), y estimar el 
impacto de estos regresos en materia de creación de empleos directos. 

Se presta una particular atención al efecto de la evolución de la paridad de l a  moneda nacional, 
sobre la eficacia del sistema de transformación de estatutos, que opera a través del ciclo migratorio. 

. 
I rérminos de ramas de actividades, de estatutos de ocupación y de niveles de ingresos según varios 

INTRODUCCI~N 
La década de los ochenta se  caracterizó globalmente por un fuerte incremento de los flujos de emi- 
gración mexicana hacia Estados Unidos. Más que seguir un patrón de crecimiento uniformemente 
lineal a lo largo del tiempo, estos flujos presentan una gran sensibilidad a los ciclos económicos de 
corto plazo que afectan la economia mexicana y sus consecuencias (en fase depresiva o de crisis: 
incremento del desempleo y de la relación de salarios promedios entre los dos países, caída del 
ingreso real, etc.) Es así, por ejemplo, que en los años 1983-84 y 1988-89 se notaron -según datos de 
encuesta- flujos de primera emigración netamente superiores a los de años inmediatamente anteriores. 

Reflejo del fuerte incremento del volumen de emigraciones del inicio de la década pasada, el periodo 
1990-93 fue marcado por una importante ola de regresos' definirivos de migrantes en México. Una 

I Aunque la recesión en Estados Unidos y más particularmente en California jug6 un papel no despreciable en la generación de estas 
I corrientes. 

I 
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Periodos 

1975-84 

agricul t.+indust.honstruc. 
comercio+servic.+transp.+hotel 
1985-93 

agricult.+indust.honstruc. 

comercio+servic.+transp.+hotel 

encuesta realizada en. 1993 por el INESER-U de G/ORSTOM en 2,496 hogares, repartidos en cuatro 
ciudades de Jalisco (Ciudad Guzmán, Tepatitlán de Morelos, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno), 
permitió recolectar informaciones de tipo biográfico sobre 3,328 migrantes hacia. el país fronterizo, de 
10s cuales 1,523 se habían reinstalado definirivamente en sus lugares de origen. 

El objetivo de este trabajo es analizar las modalidades de reinserción de los migrantes en los merca- 
dos laborales de estas ciudades medias de Jalisco, después de un 4 c l o  migratoriou con una duración 
en Estados Unidos, evaluada en promedio, de 7-8 años por cada migrante, resaltando la evolución de 
estas modalidades a lo largo de los Últimos 15 años, en función de los cambios que afectaron el contexto 
económico mexicano durante este periodo. 

' 

Antes de Antes de Después de 
emigrar a EU regresar a México regresar a México 

62.1 79.5 48.3 

37.3 20.5 49.8 

59.6 72.3 50.6 

39.6 27.5 48.9 

PROYECTOS 
El producto más visible e inmediato del trabajo migratorio en Estados Unidos consiste en mantener a las 
familias que se quedaron en el lugar de origen de los migrantes. Entre e l  65% y 85% del ahorro 
producido por dicho trabajo, y transferido a México, generalmente es gastado en este rubro.* Una 
gran parte del resto es usada en inversiones productivas, al regreso del migrante. 

Cerca de tres cuartas partes (73.2%) de los migrantes que residían en 1993 en el país fronterizo, con 
proyectos de reinstalación bien definidos en sus lugares de origen, pensaban crear una micro empresa 
o establecerse por cuenta propia a su regreso. La mayoría de estos proyectos de reinserción como no 
asalariados se concentraban en el comercio (47.6%) y los servicios (27.4%). Estas dos ramas reagrupa- 
ban respectivamente 3 9 %  y 28% del conjunto de los proyectos de reinserción laboral. Dicho de otra 

manera, más de la mitad (56%) de quienes proyectaban reincorporarse al mercado laboral en México, 
pretendían reinstalarse como no asalariados en el comercio o en los servicios. 

Buena parte del trabajo migratorio, más allá de una simple respuesta al deterioro de las condiciones 
de vida en México durante los 15 Últimos ?ños (desempleo, baja del ingreso real), responde a proyectos 
elaborados de cambios de rarqa de actividad, a menudo relacionados con cambios de estatus en la 
ocupación al cabo del ciclo migratorio. Sin embargo, este modelo de transformación parece operar cada 
vez con mayor dificultad en los años recientes. 

REINSERCIÓN LABORAL 
El trabajo migratorio transfiere mano de obra de los sectores primario y secundario (antes de la migra- 
ción a Estados Unidos) al sector terciario (después del regreso en México) (cuadro 1). 

S e  puede consultar sobre  este  tema los trabajos de  López (1986). González y Escobar (1990), Papail y Arroyo (1996). 



Estatuto antes de migrar a E. U. 

4salariados 

?atronos y cuenta propia 

Toial 
YO de no asalariados antes de 
nigrar a Estados Unidos 

No asalariados después del regreso segtin periodos de regreso a México 

1975-84 1985-89 1990-93 

34.3 28.6 22.9 

86.3 80.6 87.0 

48.0 36.3 31.7 

25.2 17.1 13.7 - 

! 

Con estructura de edades identica a los no migrantes 

FUENTE: Encuesta migraciones a Estados Unidos desde las ciudades medias de Jalisco. INESER-U de GIORSTOM, 1993 

Ramas de actividad 

notará igualmente que entre 10 y 20% de los no asalariados antes de migrar se convirtieron en asalaria- 
dos a su regreso de Estados Unidos. 

La distribución de las ramas de actividad de los ex-migrantes masculinos no difiere mucho de la de 
los no migrantes. A lo más, se observa una sobrerepresentación de los ex-migrantes en  las ramas trans- 
portes y construcción respecto a los no migrantes (y por lo contrario una concentración más importante 
de estos últimos en los servicios), aun teniendo en cuenta el efecto de estructuras por edades diferentes. 
Es sobre todo en términos de estatutos, que las diferencias entre ex-migrantes y no migrantes se acen- 
túan, como se puede apreciar en el cuadro 3: 

Agric Indus j Const 1 Comerc I Servic 1 Otros 

' No  se toma en cuenta aquí a los trabajadores familiares sin remuneración en el conjunto de los no asalariados, por ser un 
grupo poco significativo. 

Total 
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;No migrantes 
i Ex-migrantes 
;Estandar' 
'Porcentaje no asalariados en 
\cada rama 

1 Ex-migrantes 

[No migrantes 

I OOJl226 

I O0 I 12.2 19.2 13.5 17.1 27.9 1 9.4 

11.2 21.6 I 18.3 1 17.7 14.5 I 12.4 9.3 22.5 16.5 18.5 20.8 

servi Total 

28.3 14.4 16.3 21.3 

Agric Indus 

39.5 12.7 2 I .o 
45.3 17.3 24.5 59.0 24.4 29.4 32.4 
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Periodo de regreso a i hléxico 

Los ex-migrantes son con mayor frecuencia no asalariados, sobre todo en  las  ramas comercio, trans- 
portes y servicios. 

Mientras la dispersión de los no asalariados entre las ramas de  actividad de los no migrantes es 
relativamente importante (22.2% en la agricultura, 23.2% en el comercio, 20.9% en los servicios), se 
observa una fuerte concentración de los no asalariados en la rama comercio (32.2%) en la población de 
ex-migrantes. 

Una gran parte (alrededor del 40%) de los migrantes asalariados que se  convierten en no asalariados 
a través del trabajo migratorio provienen de la agricultura (26%) y del comercio (15%). Son sobre todo 
los asalariados que laboraban en estas dos ramas antes de la migración a Estados Unidos, que parecen 
aprovechar mejor la experiencia migratoria para cambiar de estatuto de  ocupación a su regreso: del 
conjunto de asalariados antes de migrar, 39% y 36 % respectivamente de  los que provienen de la agricul- 
tura y del comercio se convirtieron en  no asalariados al regreso en México, mientras esta transforma- 
ción operó para el 27% de  los asalariados del transporte, el 25% de los de  la industria y el 22% de los 
de la construcción. Sin embargo se observa una muy fuerte disminución de esta capacidad de transforma- 

Duración d e  residencia e n  Estados Unidos 

1-9 años I O Y mas aAos total 

1990.1993 

55.2 39.5 36.3 l 11985-1989 24.3 1 3 6 8  28.6 I \Antes de 1985 

17.6 I 32.5 22.9 

Antes de migrar 

Asalariado 

Asalariado 

No asalariado 

I993 

Al regreso c l 9 8 5  1985-89 1990-93 Total 

N o  asalariado 7 3  9.3 10 o 9 1  

Asalariado 6.9 7 3  i l  7.1 

N o  asalariado 6.9 

ción entre los asalariados del comercio en el transcurso del tiempo: globalmente 52% de los regresados 
antes de 1990 cambiaban de estatuto, mientras apenas 22% de los regresados del periodo 1990-93 lo 
hicieron. 

Cerca del 90 % de los ex asalariados del comercio siguen laborando en su rama de origen después de 
cambiar de estatuto a su regreso en México. En cambio se observa una desafición progresiva de los ex- 
asalariados de la agricultura para con su propia rama en este proceso de transformación (53% de los 
regre”sdos antes de 1990 seguían trabajando en la agricultura a su regreso, contra 44% de los regresados 
en 1990-93). Este deslizamiento opera en provecho sobre todo del comercio. 

Si antes de 1990 los cambios de estatutos (asalariados hacia no asalariados esencialmente) se concen- 
traban en las ramas comercio y agricultura que captaban respectivamente 37% y 15% de estos cambios, 

CUADRO 5 
DURACIÓK PROMEDIO EN ESTADOS UNIDOS D E  LOS EX MIGRANTES SEGÚN EL ESTATUTO DE OCCPACIÓN ANTES DE MIGRAR, Y AL REGRESO Y EL 

PERIODO DE REGRESO. 

I Estatuto I Periodo de reereso I 

FUENTE: Encuesta migraciones a Estados Unidos desde las ciudades medias de Jalisco, WESER U De G/ORSTOM, 1993 

se observa, desde el inicio de  la presente década una redistribución en  detrimento del comercio (que 
capta ahora apenas 29% de los nuevos no asalariados) y en provecho de los servicios y transportes; aun 
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Rubros 

h4nutencicin de familia 

Inversiones y ahorros 
otros 

cuando en términos de saldos en efectivos el comercio sigue siendo netamente positivo en estos inter- 
cambios. 

periodos 

< 1985 ' 1985-89 I 990.93 

67.6 63.2 68.3 

16.2 20.4 16.4 

16.2 16.4 15.3 

1Wh 1Wh 1W? 

BAJA DE EFICIENCIA DEL TRABAJO MIGRATORIO EN EL PROCESO 
DE TRANSFORMACIONES DE ESTATUTOS 

Como se pudo constatar anteriormente, la proporción de asalariados que se volvieron no asalariados 
bajó netamente en los Últimos años. Los cuadros 4 y 5 permiten visualizar la importancia del factor 
<<tiempo de residencia en Estados Unidos* en el proceso de transformaciones de estatutos de ocupacio- 
nes. 

Entre los regresados antes de 1985 con una duración de estancia inferior a 10 afios, 35% de los 
asalariados antes de migrar se transformaron en no asalariados al regreso a México. En los flujos de 
regreso de los periodos siguientes (1985-89 y 1990-93) esta proporción bajo sucesivamente al 24% y 
18%. Se observa, aunque bastante atenuado, el mismo fenómeno para las duraciones de estancia 
superiores a los 9 años. Esto parece indicar que para una duración constante de estancia en Estados 

Unidos, la <<probabilidad>> de cambiar de estatuto al regreso (de asalariado a patrono o por cuenta propia) 
está bajando fuertemente en el transcurso del tiempo, esencialmente para las duraciones de estancia 
inferiores a 10 años. Dicho de otra manera, para conservar la misma <{probabilidad* de transformar su 
estatuto, los migrantes más recientes necesitaron pasar más tiempo en el país vecino que sus mayores. 

Es lo  que refleja de cierta manera el cuadro 5, en el cual se puede comparar el tiempo promedio de 
estancia en el país vecino de diferentes cohortes, según el estatuto de ocupación antes de la migración 
y al regreso. Se puede constatar que la duración promedio de los asalariados que no cambian de 
estatuto es casi constante en los diferentes flujos de regreso (alrededor de 7 años), mientras aumenta de 
7.3 años para los asalariados que se volvieron no asalariados al regresar antes de 1985, hasta 9.3 y 10 
años, respectivamente, para los regresados en 1985-89 y 1990-93. 

Globalmente los asalariados que cambiaron de estatuto pasaron 2 años más en Estados Unidos (9.1 
años) que los que no cambiaron de estatuto (7.1 para los asalariados y 6.9 para los no asalariados que se 
quedaron con el mismo estatuto al regreso). 

Esta reducción de eficiencia de1 trabajo migratorio, en este aspecto, puede relacionarse en parte 
con la evolución del tipo de cambio del peso mexicano. Se nota una modificación de la estructura del 
uso de las remesas según los periodos de regreso *definitivo, a México (cuadro 6 ) .  Los migrantes 
regresados durante los años 1985-89 -que se beneficiaron más de la fase de subvaluación del peso 
entre 1982 y 1987 (Salama y Valier, 1995)- dedicaron una mayor parte de sus recursos a inversiones 
productivas o ahorros que los migrantes regresados en otros periodos, señalados por una sobrevaluación 
del peso (1976-82 y 1988-94). Esta modificación se manifiesta también en la proporción de migrantes 
que usan la totalidad de sus remesas en la manutención de sus familias en los lugares de origen: esta 
proporción pasa del 62 % antes de 1980 al 23 5% durante la década de los ochenta, para subir de nuevo al 
39% a partir de 1990. 
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I 

No migrantes 

Ex-migrantes 

Estos datos sugieren una cierta influencia de la política cambiaria (fases de subvaluación y 
SobrevaluaciÓn) sobre la capacidad de realización de los proyectos elaborados por los migrantes a su 
regreso. Naturalmente, otros factores, como la modificación progresiva de la estructura de los ingresos 
percibidos por los migrantes en Estados Unidos (regularizaciones de situaciones migratorias, inserciones 
en actividades mejor remuneradas) y de las ramas de reinserción al regreso (cantidades de inversiones 
requeridas según las ramas para convertirse en no asalariado), influyen en la repartición del ahorro 
acumulado en el pais fronterizo. 

Asalariados No asalariados 

70.7 (760) 54.9 (277) 

33.7 (638) 27 7 (410) 

C R E A C I ~ N  DE EMPLEOS DIRECTOS 
Cerca de uno de cada 10 migrantes regresados (7 .8%)  con el estatuto de no asalariados es empleador de 
mano de obra asalariada. Esta proporción es relativamente importante en las ramas de los servicios 
(11 %), de la construcción (14%) y de los restaurantes-hoteles (25%). La gran mayoría encabeza micro 
empresas: cerca del 85% funcionan con uno o dos empleados, y apenas el  3.4% emplean más de 4 

CUhDRO 7. PORCEhTAE DE INGRESOS lNFERlORES A 2 SALARlOS MhlMOS EN 1993 SEGÚN LA SITVACIÓN hllGR4TORU 1’ EL € S A W 0  DE OCVPACIÓN 

EN U POBLACIÓN MASCULINA OCUPADA 

I Situación mieratoria I Estatuto en la ocuoación 

asalariados. Se puede estimar que cada ex-migrante no asalariado generó alrededor de 0.5 empleos 
directos adicionales. En las condiciones de 1993, se podría inferir que el conjunto de migrantes de las 4 
ciudades que residían en esta fecha en Estados Unidos, representan una generación potencial de empleos 
directos en estas ciudades, del orden del 3% de su población activa ocupada. El impacto de la migra- 
ción, en este aspecto es netamente menos importante que por el lado de los empleos indirectos generados 
por. la inyección de recursos suplementarios (remesas), que amplían la demanda de bienes y servicios 
(estas remesas representan mensualmente, según nuestras estimaciones para el periodo 1990-93, alrede- 
dor de un salario promedio local en los hogares que las reciben). 

NIVELES DE INGRESOS 
La transformación asalariado-no asalariado parece ser un fenómeno relativamente importante en el 
desarrollo de la vida activa de la población masculina de las cuatro ciudades encuestadas. En un 
conjunto de jefes de hogares (1,383 hombres) encuestados en 1990 en Ciudad Guzmán y Lagos de 
M ~ r e n o , ~  27 % eran patronos o trabajadores por cuenta propia, y 73 % asalariados en el momento de la 
encuesta. La distribución de estos estatutos de ocupación de esta muestra al inicio de su vida activa era, 
respectivamente, de 14% y 79% (más 7 %  de trabajadores familiares sin remuneración (TFSR)), lo que 
muestra la atracción ejercida por el estatuto de no asalariado (aunque a veces, como ocurre en periodos 
de recesión y de crecimiento del desempleo, este estatuto puede ser sufrido y no proyectado) entre los 
asalariados y TFSR. 

Este tipo de itinerario, en términos de estatuto de ocupación, es más frecuente entre los migrantes, 
tanto internos como internacionales. Uno de los factores que actúan en este proceso lo constituye el 
diferencial de ingresos entre los dos estatutos (cuadro 7). 

Aún si para muchos migrantes asalariados antes de trasladarse a Estados Unidos, las posibilidades de 
convertirse en no asalariados a su regreso en sus lugares de origen disminuyó en el transcurso del 
tiempo, los ex-migrantes que conservan el estatuto de asalariado consiguen generalmente empleos 
mejor remunerados que los no migrantes, sea cual sea el estatuto de estos últimos. Se puede explicar 

‘ Encuesra migraciones-empleos en ciudades medias de Jalisco, INESERIORSTOM. 1990 
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esta situación por la experiencia, el adiestramiento adquiridos durante su estancia en el país fronterizo, 
Y la práctica del idioma ingles, que valorizan su fuerza de trabajo. Se observa, por lo demás, que-los 
niveles de salarios de los ex-migrantes están bastante bien correlacionados con la duración de residen- 
cia en Estados Unidos. 

CONCLUSIONES 
Si es innegable que la mayor parte del fenómeno de la migración internacional responde en términos 
generales al deterioro de condiciqnes de vida, una parte de las corrientes migratorias hacia Estados 
Unidos puede ser también entendida como producto de proyectos usando este medio para acelerar un 
proceso de transformaciones de estatutos (TFSR y asalariadosho asalariados) bastante difundido en 
México, pero que se amortizó desde hace 15 aiios. Sin embargo, las fluctuaciones cambiarias (fases de 
subvaluación y de sobrevalución del peso) pueden perturbar de cierta manera este proceso cuando los 
migrantes se encuentran realizando la mayor parte de su ciclo en fases prolongadas de sobrevaluación 
de la moneda nacional. Durante estos periodos se modifica la estructura de asignaciones de los recur- 
sos, como el rendimiento del producto del trabajo migratorio. Las capacidades de  realización de los 
proyectos laborales elaborados por varios migrantes se reducen, o necesitan un alargamiento del ciclo 
migratorio. 

Reflejo de la diversificación progresiva de las ramas de actividad en las cuales laboran los migrantes 
en Estados Unidos, la estructura de empleos de los ex-migrantes se desconcentra en el transcurso del 
tiempo aun si se observa un deslizamiento constante del sector primario hacia el sector terciario a 
través del ciclo migratorio. 

A pesar del agarrotamienro del proceso de transformaciones de estatutos con que opera en muchos 
casos el trabajo migratorio, la experiencia migratoria parece ser generalmente benéfica, en la medida 
que permite a menudo a los migrantes conseguir empleos mejor remunerados a su regreso en sus lugares 
de origen. 
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