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Introducci6n

La historia demogrâfica y econômica de México sufriô cambios
muy importantes durante las ûltimas décadas y produjo, a tra
vés de sus interacciones, nuevos espacios en los movimientos
humanos y en la transformaciôn de las formas de empleo. La
transiciôn demogrâfica deI paîs se ubica en la primera década
de este siglo XXI en su fase terminal, con indicadores de fecundi
dad y de mortalidad l en niveles similares a los de los paîses
industrializados, es decir, con un crecimiento de la poblaciôn
moderado. En efecto, el ritmo de crecimiento de la poblaci6n, en
aumento desde la década de los cuarenta dei siglo pasado, al
canzô su maximo deI 3.3 por ciento anual durante las décadas
de los sesenta y los setenta, luego disminuyô râpidamente hasta
llegar al 1 por ciento durante el quinquenio 2000-2005. A pesar
de ello, el nûmero de personas que alcanzan la edad de 15 aïlos,
que era de alrededor de 1 150000 individuos al inicio de la dé
cada de los setenta, tuvo un promedio de alrededor de 2 100 000
durante el periodo 1990-2005. Este fuerte incremento de la po
blaciôn potencialmente activa no fue compensado con las sali
das deI mercado laboral por jubilaciôn de suficientes personas
en edad de retiro, que son mucho menos numerosas (alrededor

1 La tasa global de fecundidad 0 numero de hijos nacidos vivos
por mujer se ubicaba en 6.8 en 1970 y alrededor de 2.3 en 2003.
La esperanza de vida al nacer era de alrededor de 61 mos en
1970 y de 75 en 2003.

[Ill



12 INTRODUCCION

de 430000 anuales al inicio de esta primera década deI siglo),
aun cuando aumenta en forma constante y es cada vez mâs alta
la esperanza de vida en todas las edades. La inercia demogrâfica
de las ûltimas décadas incorpora a la edad productiva a cada
vez mâs personas, que se encuentran frente a una actividad eco
nômica mucho menos dinâmica que en las décadas anteriores.
La poblaciôn econômicamente activa (PEA) de México pasô de
14.8 millones de individuos en 1970 a 28.3 millones en 1988, y
a 45.6 millones en 2007. A este aumento de quienes demandan
ocupaciôn se agrega la incorporaciôn progresiva de las mujeres
a las actividades econômicas remuneradas,2 impulsada por su
mâs alto nivel de educaciôn, la disminuciôn de su fecundidad y
las necesidades de los hogares, ademâs de varios periodos a la
baja en su nivel de vida.

De manera paralela, el crecimiento deI producto interno
bruto (PIB) deI pais, que fue muy elevado durante el periodo 1940
1970 (6.2 por ciento anual en promedio) -bajo el modelo de
industrializaciôn por sustituciôn de importaciones-, se redujo
considerablemente en los aÏlos posteriores (3.9 por ciento anual
en promedio entre 1970 y 2000). Desde el inicio de la década de
los ochenta, con la apertura comercial, la privatizaciôn de em
presas paraestatales, la desregulaciôn, la reorientaciôn paulati
na deI modelo de crecimiento «hacia afuera», con una dependen
cia cada vez mayor de su sector exportador, y en particular de la
demanda de la economîa de Estados Unidos, principal socio co
mercial de México, esta fuerte dependencia ha hecho que el de
sempeno de la economîa mexicana sea muy sensible a los ciclos
econômicos deI pais vecino y a las fluctuaciones deI precio dei
petrôleo, que constituye todavîa un rubro importante de sus
exportaciones. Desde el inicio de la presente década, debido a

2 La tasa neta de participaciôn ecanômica de la pablaciôn femeni
na fue de 32.3 par cienta en 1988, 35.9 par cienta en 1999 y 40.7
par cienta en 2006, de acuerda con las encuestas deI INEGI sobre
el emplea.
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los acontecimientos de septiembre deI ano 2001 en Estados
Unidos y a las fases recesivas de la economia estadounidense, el
PIB de México tuvo un crecimiento promedio anual de apenas el
2 por ciento entre 2001 y 2007. La desaceleraciôn deI crecimien
to de la economia durante las ultimas décadas no ha permitido
atender la demanda creciente de emple03 de las nuevas genera
ciones que llegan a la edad activa. La falta de empleo en el paîs
se reflejô, por una parte, en la migraciôn internacional (esen
cialmente a Estados Unidos) y, por otra, en la expansiôn del
sector no estructurado de la economia, particularmente en el
autoempleo.

El incremento de los flujos migratorios mexicanos al pais
vecino se expresa muy bien en la evoluciôn de la poblaciôn na
cida en México y censada 0 encuestada en Estados Unidos, que
pasô de 879 000 en 1970 a 4409 000 en 1990 y Il 391 000 en
2006. En este ultimo ano, casi el 10 por ciento de la poblaciôn
nacida en México se encontraba en Estados Unidos, y repre
sentaba cerca deI 4 por ciento de sus habitantes. Segun la Ame
rican Community Survey (ACS) de 2006, la poblaciôn de origen
mexicano (inmigrantes y su descendencia) representaba, con
28 339 000 individuos, casi el 10 por ciento de la poblaciôn de
Estados Unidos (299 398 000 habitantes). El flujo de migrantes
mexicanos, que se estima en alrededor de 500 000 personas al
ano durante el primer quinquenio de la presente década, estâ
constituido esencialmente por jôvenes adultos y permite aliviar
las presiones sobre el mercado de trabajo mexicano. A pesar
deI aumento progresivo de la emigraciôn desde todos los esta
dos deI pais, la regiôn centro-occidente -yen particular los
estados de Jalisco, Michoacân y Guanajuato- sigue siendo el
origen de alrededor de la mitad de los migrantes al pais vecino.

3 De acuerdo con una estimaciôn de Partida (2004), seria necesaria

una tasa de crecimiento econômico dei 4.6 por ciento anual entre
2000 y 2030 para poder integrar las sucesivas generaciones aI
empleo en el sector formaI, bien remunerado y con prestaciones.
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Se estima que durante los primeros anas de la presente década
cerca deI 20 por ciento de los hagares mexicanos (yalrededor
deI 37 por ciento de la regiôn centra-accidente) tiene vînculos
con la migraciôn intemacional, 4 ya sea porque unD 0 mas de
sus miembros trabajan en el pais vecino, tienen antecedentes
migratorios 0 reciben remesas. En este trabajo incluimos el ana
lisis de la emigracion de mexicanos a Estados Unidos porque
las ciudades pequenas estudiadas son similares a muchas otras
de México que son origen de flujos poblacionales a ese pais, asi
coma destino de montos comparativamente grandes de remesas,
de las que se supone una gran parte se invierte en autoempleo
a través de la creaciôn de micronegocios.

La migraciôn intemacional se traduce, coma se sabe, en
flujos de remesas en sentido contrario. En el casa de México los
envîos de dôlares crecieron considerablemente durante la déca
da de los noventa, y sobre todo durante los primeras allas deI
presente siglo.5 Representaban 2 494 millones de dôlares en
1990,6573 millones en 2000 y 23979 millones en 2007,0 sea
el equivalente al 2.8 por ciento deI PIB nacional de este ûltimo
allo. En 2007, México es -junto con China que recibe 25 700
millones y la India que capta 27 000 millones (Ratha y Xu, 2008;
DECD, 2008)- uno de los tres paises que captan mayor canti
dad de remesas en el mundo. En los estados de Michoacan, Ja
lisco y Guanajuato, que reciben en conjunto el 26.5 por ciento
de las remesas enviadas al pais en 2007, representan una parte
(6.3 por ciento) nada despreciable de su PIB (hasta el 13.2 por
ciento en Michoacan). Si es bien cierto que la mayor parte de las
remesas se destinan a cubrir los gastos normales de los hogares

4 .Migraciôn, remesas y desarrol1o», Conapo, boletin nûmero 19,
ana 6,2002.

5 Es muy probable que en el rubro de .remesas familiares» se

contabilicen también operaciones de micronegocios entre los dos
paises 0 el financiamiento de actividades que pueden ser ilîcitas
y no deberian aparecer en este rubro.
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que las reciben (alimentaciôn. renta, salud. educaciôn... ), una
parte no desdenable es destinada a inversiones coma terrenos y
casas. 0 al ahorro y la inversiôn productiva coma en la creaciôn
de micronegocios. para las familias de los migrantes 0 para ellos
mismos a su regreso a México.

En cuanto a la evoluciôn dei trabajo. se observô durante
los 15 ûltimos allOS un fuerte incremento dei empleo en microem
presas.6 que representaban el 54.7 por ciento dei empleo total
en 2006 (contra el 40.3 por ciento en 1990'7). Esta tendencia se
acompallô de una intensificaciôn dei trabajo. que se puede me
dir coma la proporciôn de los ocupados que trabajan mâs de 48
horas a la semana. Esta proporciôn aumentô en efecto dei 20.3
al 29.1 por ciento entre 1990 y 2006. Estos indicadores revelan
el crecimiento dei sector no estructurad08 y dei trabajo precario.
que se caracteriza por la pequenez de las unidades productivas
y la baja productividad. A nivel de los hogares. un reflejo de esta
evoluciôn se manifiesta en el incremento de los ocupados por
hogar. Con la disminuciôn de la fecundidad. el tamallo prome
dio de los hogares disminuyô de 4.9 a 3.9 personas en el medio
urbano entre 1990 y 2006; sin embargo. con la creciente partici
paciôn de las mujeres en las actividades remuneradas -en par
ticular en el trabajo no asalariado- el nûmero promedio de ocu
pados por hogar aumentô de 1.7 a 1.9 entre estos dos allos. La
aportaciôn econômica de las mujeres se ha vuelto muy impor
tante durante los ûltimos veinte allos. si se considera que en
1984 sôlo una cuarta parte de los hogares tenia al menos una
mujer con ingresos yen 1996 la mitad de ellos se encontraban

6 Para los efectos dei presente !ibro se considera coma microem
presa aquella que tiene entre 1 y,9 trabajadores.
7 Anuario estadistico de los Estados Unidos Mexicanos 2006 dei
INEGI.

8 Segun un estudio de la Organizacian Internacional dei Trabajo.
el empleo informaI aumenta dei 24.7 por ciento dei empleo urba
no en 1980 al 48 por ciento en 1995 (Hernândez. 2001).
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en esta situaci6n (L6pez. 2001). Se puede suponer. igualmente.
que el trabajo de los ancianos desempena un papel importante
en el incremento de la poblaci6n activa de los hogares.

Si bien la estructura general de los tipos de empleos se
mantiene mâs 0 menos estable desde finales de la década de los
noventa en alrededor deI 28 por ciento de empleadores y traba
jadores por cuenta propia. dos terceras partes de los asalaria
dos y alrededor deI 7 por ciento de los trabajadores familiares.
se observa un fuerte aumento deI peso relativo de los trabajado
res por cuenta propia entre la poblaci6n ocupada en micronego
cios y la feminizaci6n progresiva de éstos. Desde los allOS 2002 y
2003. las mujeres han venido creando mâs puestos de trabajo
por cuenta propia que los hombres en el medio urbano. Esta
tendencia se inscribe en un movimiento mâs general de
desalarizaci6n progresiva de la fuerza de trabajo en el transcur
so de la vida activa de las sucesivas generaciones. de manera
que a la edad en que deberian encontrarse jubilados. mâs de la
mitad de los activos desempenan un trabajo no asalariado.

En México hasta hoy el desarrollo econ6mico regional no
ha sido suficiente para ofrecer empleo a la creciente poblaci6n
en edad de trabajar. mucho menos trabajos que permitan aspi
rar a la movilidad social. El crecimiento y desarrollo econ6mico
se ha concentrado en reducidos estratos de poblaci6n presentes
en todos los Upos de asentamientos humanos. pero mayormen
te en ciudades grandes y medianas. En consecuencia. el desa
rrollo regional no ha sido igual. es mayor en las poblaciones deI
norte. centro y occidente deI pais. mientras que se han quedado
rezagadas las deI sur y el sureste. Asi mismo. en el interior de
las grandes ciudades también existe desigualdad y pobreza; sin
embargo. en éstas son mayores los ingresos y las oportunidades
de ascenso social que en poblaciones rurales. semirrurales y
muchas ciudades medias y pequenas.9

9 Para un amplio anâlisis deI desarrollo regional en México. véase
OECD (2003).



INTRODUCCION 17

Las ciudades y comunidades rurales también ofrecen al
gunos empleos permanentes y aceptablemente remunerados, asi
coma oportunidades de autoempleo para emprendedores loca
les mediante la creaci6n de negocios en micro, pequefias y me
dianas empresas, de las cuales muchas pueden llegar a crecer y
desarrollarse. Lü anterior depende de factores coma su dotaci6n
de infraestructura productiva y social, capital social, desarrollo
institucional, caracteristicas de su base econômica, de su zona
de influencia socioeconômica y de su inserci6n en la estructura
de funcionalidad regional. Si tales factores no son favorables,
las ciudades y localidades mâs pequefias sôlo pueden ofrecer un
reducido nûmero de empleos inestables y con remuneraciôn com
parativamente baja, pero también posibilidades de crear micro
negocios de sobrevivencia, en los que se autoempleen los due
fios y algunas veces uno 0 mâs empleados, alternativa que se
encuentra principalmente en el sector informal. En ambos tipos
de asentamientos estân presentes estos dos esquemas de oferta,
pero predomina alguno de ellos, 10 cual depende deI comporta
miento de los factores mencionados. Podemos afirmar que en
muchas pequefias comunidades urbanas y semiurbanas de
México predomina el segundo esquema, particularmente en la
regi6n occidente, cuya poblaciôn emigra en forma sistemâtica a
ciudades grandes y medianas que le ofrece mâs oportunidades

i' en el primer esquema, 0 a Estados Unidos.
En el estudio deI autoempleo es crucial la distinciôn entre

autoempleo emprendedor schwnpeterianolO y autoempleo de so
brevivencia. Audretsch et al. (2001) estudiaron las relaciones en
tre el desempleo y la actividad de emprendimiento (empleo
schumpeteriano) en el contexto de los paises desarrollados de la
Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econômicos
(OCDE). Consideran que la mayor parte de los estudios al respecto

10 Nos referimos al autoemp1eo schumpeteriano en el sentido de

adoptar una estrategia de negocio 0 empezar un negocio con al

gun grado de innovaciôn.
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encuentran una relaciôn irônica: un aumento en el desempleo
induce el aumento en la actividad emprendedora (efecto refugio 0

de sobrevivenciaJ, mientras que un alto nivel de esta actividad
reduce el desempleo (efecto schumpeteriano). Para estimarlo, los
autores usan un modela econométrico de dos ecuaciones en el
cuallos cambios en el desempleo y en el aumento de propietarios
de negocios se relacionan con cambios subsecuentes en las dos
variables mencionadas. Contrastan dicho modelo con datos panel
de 23 paîses de la OCDE para el periodo 1974-1978. Sus resulta
dos les permiten afirmar que existen dos relaciones distintas en
tre desempleo y emprendurismo: los efectos schumpeterianos y
los efectos de sobrevivencia. Asi, mediante la revisiôn de literatu
ra, los autores demuestran que el empleo se transfiere de grandes
a pequeiias y medianas empresas durante su reestructuraciôn y
cuando hacen innovaciones econômicas;ll y, por otro lado, el cre
cimiento econômico estâ asociado negativamente al tamaiio y la
antigüedad de las fumas, esta es, el crecimiento se produce prin
cipalmente en las pequeiias y medianas empresas que pueden
surgir de negocios creados coma actividad de sobrevivencia y se
desarrollan por un proceso de emprendurismo innovador en una
etapa subsecuente, con 10 que ofrecen mayores oportunidades de
empleo. Los autores seiialan también que se requieren mas estu
dios al respecto en el contexto de los paîses en desarrollo. Aqui
tratamos de indagar si éstos son de tipo schumpeteriano 0 de
sobrevivencia y si hay un proceso de desarrollo de estos ûltimos.

La evoluciôn de estos componentes nos incitô a analizar el
proceso de creaciôn de micronegocios por parte de empleadores,

11 En apoyo de este argumento se puede mencionar el trabajo de
Wilson (1996) sobre la industria maquiladora en Guadalajara,
quien encontrô que las grandes empresas trasnacionales incen
tivaron la creaciôn de pequeiias y medianas empresas locales
que les proveîan algunos insumos para reducir los costos de ellos.
10 que la autora llamô efecto spin off, que podriamos traducîr
coma efecto centrifugo de difusiôn empresarial.
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y sobre todo de trabajadores por cuenta propia, y su relaciôn
con las remesas producidas por la migraciôn intemacional. El
medio urbano de la regiôn centro-occidente de México constitu
ye un campo privilegiado para este tipo de estudios por ser la
principal regiôn afectada por los movimientos migratorios con
destino a Estados-Unidos. Para nuestro propôsito, nos apoyare
mos en la abundante fuente de datos constituida por los censos
y conteos de poblaciôn y vivienda y por las diversas encuestas
sobre el empleo, los micronegocios y temas relacionados coma la
Encuesta Nacional de lngresos y Gastos de los Hogares (ENIGH),

la Encuesta Nacional de la Dinâmica Demogrâfica (Enadid) rea
lizada por ellnstituto Nacional de Estadîstica, Geografia e lnfor
mâtica (INEGI) durante los veinte ûltimos allOS y diferentes estu
dios y sîntesis realizados por el Consejo Nacional de Poblaciôn
(Conapo). Sin embargo, nuestra principal fuente de informaciôn
es una encuesta realizada entre finales deI allO 2005 y el inicio
deI 2007 en una docena de ciudades pequeflas (de entre 14000
Y40 000 habitantes) de la regiôn centro-occidente de México, en
6 825 hogares en los cuales se encontraba por 10 menos un due
flo 0 ex dueflo de negocio entre sus miembros.

Analizamos las caracterîsticas deI empleo, el autoempleo y
los rasgos importantes deI proceso de creaciôn de negocios en
estas ciudades tomando en consideraciôn 10 que la literatura
reporta respecto a que la base econômica de muchas de ellas
funciona en buena medida gracias a las remesas procedentes de
Estados Unidos. Creemos que el estudio es importante porque
las localidades donde se realizô nuestra encuesta se encuentran
en un rango en el cual se ubican muchas otras de la misma
regiôn y deI resto deI pais, a las que se pueden generalizar en
alguna medida los resultados. Por otro lado, en el contexto de
este tipo de ciudades se desarrolla en gran medida el autoem
pleo, principalmente en microempresas, 12 que algunos estudios

12 La definiciôn formal de microempresa 0 micronegocio es, se
gun la Encuesta Nacional de Micronegocios (Enamin): -El nu-
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(como el de Woodruff y Zenteno, 2001) suponen es apoyado por
las remesas.

El cuestionario utilizado para la encuesta en estos 6 825
hogares esta constituido en su primera parte por varios môdu
los que recolectan informaciôn sobre las caracteristicas socioeco
nômicas de todos los miembros deI hogar, los migrantes y au
sentes deI hogar en el momento de la encuesta y los migrantes
internacionales que han regresado de Estados Unidos, yen su
segunda parte por môdulos que recogen informaciôn sobre las
condiciones de creaciôn y operaciôn deI 0 los negocios pertene
cientes a uno 0 varios miembros deI hogar.

Después de referirnos a la migraciôn intemacional, las
remesas y sus relaciones con la evoluciôn deI empleo en Mexico,
analizamos estas componentes en las ciudades encuestadas, en
focando los resultados de la encuesta en el autoempleo y la crea
ciôn de micronegocios en estas ciudades.

mero de personas que trabajan en el establecimiento 0 que cola
boran en el desarrollo de la actividad econômica no debera ser
mayor a cinco personas (y con el dueflO seis) y s610 en el casa de
las manufacturas podrân ser hasta quince personas (y con el
dueflo dieciséis)>>; http://www.inegLgob.mx/est/contenidos/
espanol/metodologias/ encuestas/hogares/ metodenamin98.pdf.
Convencionalmente. se considera que es un micronegocio cuan
do tiene al menos un asalariado. En este trabajo consideramos
indistintamente autoempleo, micronegocio y microempresa; aun
que en muchos casos un autoempleado no tenga asalariados en
sentido estricto.



1. Migraciôn internacional, remesas, empleo,
autoempleo y emprendurismo

La expansiôn territorial de Estados Unidos en el siglo XIX tuvo
lugar sobre poblaciones pertenecientes a México en las que vi
vian mexicanos que permanecieron en ellas, por 10 que siempre
ha habido personas de esta ascendencia en aquel pais (Durand y
Arias, 2005). A finales deI mismo siglo, el crecimiento econômico
y la construcciôn de vias férreas en Estados Unidos demandô
mana de obra deI vecino deI sur, 10 que marcô los inicios de dos
mercados de trabajo interrelacionados entre regiones de ambas
naciones. En los primeros afios deI siglo xx, el trabajo en los
ferrocarriles y la demanda de mana de obra mexicana en la in
dustria manufacturera y la agricultura, asi coma la inestabilidad
polîtica y econômica provocada por la Revoluciôn Mexicana
(Gamio, 1930), impulsaron la migraciôn al pais vecino deI norte,
que aumentô sobre todo durante la primera y la segunda guerras
mundiales. De esta manera, tanto la migraciôn temporal coma la
definitiva se convirtiô en funcional y necesaria para la economia
de Estados Unidos y dio ocupaciôn a muchos mexicanos, por 10
que se ha constituido en un patrôn de interacciôn socioeconômi
ca entre regiones de ambos paises. Esto se debe principalmente a
que el mercado de trabajo estadounidense tradicionalmente ha
tenido necesidad de mana de obra no calificada 0 semicalificada
y México tiene oferta laboral excedente dispuesta a trabajar por
salarios menores de los que ganan los trabajadores nativos -el
salario promedio es unas cinco veces menor en México- y en
ocupaciones que los estadounidenses no estân dispuestos a de-

[211
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sempenar. Ademâs, la emigraciôn tiene un costo de oportunidad
eero 0 casi eero a causa deI desempleo y la abundancia de oferta
de mana de obra en los lugares de origen.

El alto crecimiento demogrâfico que presentô México hasta
la década de los noventa deI siglo pasado, los bajos niveles edu
cativos y el débil dinamismo econômico deI pais desde mediados
de los setenta han contribuido fuertemente al deterioro de la
situaciôn laboral en México. En Estados Unidos, por el contra
rio, el creciente nivel educativo y el alto crecimiento econômico
han demandado trabajadores mexicanos en diversas activida
des. Estos y otros factores han hecho que se dispare la migra
ciôn por motivos laborales a ese pais. Ésta y el autoempleo en
los lugares de origen de los migrantes, principalmente en el sec
tor informal, han representado una vâlvula de escape al desem
pleo, el bajo crecimiento econômico y el gran aumento de pobla
ciôn que tuvo México hasta anos recientes.

En México la industrializaciôn de las ciudades y la mecani
zaciôn de las labores agricolas contribuyeron a que desde me
diados deI siglo pasado se conformaran flujos migratorios rural
urbanos, principalmente a las tres grandes metrôpolis -Méxi
co, Monterrey y Guadalajara-, donde se coneentraron la indus
tria manufacturera y los servicios. 1 La interacciôn socioeconô
mica se coneentrô en estas zonas metropolitanas, asi coma los
flujos migratorios internos. Por otra parte, a medida que creee la
infraestructura fisica, disminuye el costa deI transporte, OCUITe

el cambio tecnolôgico, aumenta la industrializaciôn manufactu
rera y la oferta de servicios en ciudades medias nacionales, con
10 cual se reconfiguran también en éstas dichos patrones de in
teracciôn. Como resultado de 10 anterior, podemos decir que en
general los flujos migratorios predominantes desde los inicios
deI siglo xx hasta mediados de la década de los setenta fueron:
l} rural-metropolitano; 2} rural-ciudades medias; 3} rural y

1 Para un anâlisis al respecta véanse Stern (1977), Stern y Cortés
(1977) y Unikel et al. (1978).
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semiurbano-Estados Unidos; 4) rural-pequenas ciudades; 5) flu
jos migratorios desde ciudades de todos tamanos a Estados
Unidos, y 6) migracion entre localidades rurales y urbanas.

Después de la segunda mitad de la década de los setenta
predominaron los flujos poblacionales de todos los origenes a
las ciudades medias nacionales, y en segundo ténnino a Esta
dos Unidos desde todos los origenes, pero sobre todo desde ciu
dades pequenas con una base economica en la que predominan
el comercio y los servicios, dependientes en gran medida de las
actividades agropecuarias de sus zonas socioeconomicas
tributarias (hinterland, en lajerga deI anâlisis regional). Convie
ne adarar que aun cuando estamos hacienda una periodizacion,
ésta es arbitraria ya que en realidad el surgimiento y las direc
ciones que ha seguido el fenomeno migratorio han sido un pro
ceso continuo y cambiante determinado por los cambios socioeco
nomicos, polîticos y tecnologicos que trajeron consigo el desa
ITo110 deI sistema de mercado, la liberalizacion economica de
México y el Tratado de Libre Comercio de América deI Norte. Por
otro lado, este proceso no ha sido tan solo temporal sinD tam
bién espacial, ya que provoco la diferenciacion entre regiones
porque ha tenido una velocidad distinta en cada una de ellas;
por ejemplo el occidente, el norte y el centra deI pais se ajustan
a dicho patron de cambio. mientras que en el sur y el sureste ha
tenido menor intensidad.

En cuanto a la migracion a Estados Unidos, al ténnino deI
Programa Bracero, que estuvo vigente de 1942 a 1964,2 la pre
ocupacion de los académicos se oriento al estudio deI volumen de
la migracion, principalmente indocumentada. En los allOS seten-

2 Convenio entre Estados Unidos y México para regular los mi
grantes huéspedes mexicanos durante el periodo en que el pri
mer pais requiriô mana de obra mexicana. particularmente en la
agricultura, debido a la movilizaciôn de soldados estadouniden
ses para conflictos externos y a la recuperaciôn econômica de la
posguerra.
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ta retomaron los temas de estudiosos pioneros deI siglo pasado
coma Fabila (1928). Gamio (1930. 1930a) y Santibfuiez (1930).
Con la terminaciôn de dicho programa los gobiemos de México y
de Estados Unidos dejaron de ser los intermediarios entre la mana
de obra migrante y los empleadores, pero no se alterô mayor
mente el volumen de mexicanos que abandonaban el pais, sôlo
habia cambiado su situaciôn migratoria. Gracias a que la legisla
ciôn estadounidense 10 permitîa, muchos de ellos pudieron lega
lizar su estancia en Estados Unidos con el apoyo de sus patro
nes, que les ayudaron a obtener la taIjeta verde.3 pero la mayor
parte entraban a ese pais en calidad de indocumentados. Dos
décadas después, en los ochenta, la promulgaciôn de la Ley de
Reforma y Control de la Inmigraciôn (Immigration Reform and
Control Act, IRCA) permitiô la legalizaciôn de millones de indocu
mentados con varios afios de haber emigrado de México. Muchos
estudiosos coinciden en sefialar que el alto volumen de ellos se
debia a la gran demanda de mana de obra barata de agricultores
y de pequefias empresas de los sectores servicios y manufacture
ro de aquellas ciudades de Estados Unidos que experimentaban
un fuerte crecimiento. Los empleadores de estos sectores pronto
se dieron cuenta de los beneficios que les traia la contrataciôn de
trabajadores indocumentados. a los que podian pagar salarios
comparativamente bajos y despedir sin que pudieran reclamar
nada. Esto aumentô en gran medida la flexibilidad laboral que ha
representado esta mana de obra en mercados de por si flexibles,
10 cual abatiô los costos de actividades que la demandan. Por
otro lado. los indocumentados son ilegales porque estân al mar
gen de la ley. y la sociedad de Estados Unidos siempre ha consi
derado que su presencia disminuye las oportunidades de empleo
para la poblaciôn nativa y provoca la disminuciôn de sus sala
rios. 10 cual es una visiôn distorsionada de la realidad porque
sôlo ocupan puestos que, dadas las condiciones de trabajo y los

3 La tarjeta verde les otorga el estatus de residentes legales per
manentes en Estados Unidos.
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sueldos que se pagan, son rechazados por los trabajadores nati
vos. De ahi que el nûmero de inmîgrantes mexicanos en Estados
Dnidos ha estado relacionado directamente con la demanda de
mana de obra e inversamente con las condiciones de recesiôn
econômica en ese pais (Bustarnante, 1975).

Con frecuencia las fuentes oficiales y algunos académîcos
de Estados Unidos difunden elevadas cifras de indocumenta
dos, que no siempre coinciden con las mexicanas. A principios
de los setenta sostenian que vivian en aquel pais entre cinco y
doce millones de ellos, mîentras que los estudiosos de México
afirmaban que no existian bases objetivas para tales estimacio
nes. Segûn Bustamante (1975, 1979 Y 1987) los migrantes in
documentados eran necesarios -tal vez indispensables- en
muchas actividades econômicas. Pero aunque se ha reconocido
la contribuciôn de los trabajadores mexicanos a la economia de
muchas regiones de Estados Unidos, el hecho de que se les con
sidere delincuentes ha permitido a los patrones pagarles sala
rios comparativamente bajos. Por otro lado, las leyes inmigrato
rias estadounidenses no se aplican siempre con el mismo rigor,
sinD que éste depende de las necesidades de mana de obra, es
decir, de la situaciôn de la economia estadounidense; en perio
dos de crecimiento econômico alto se percibe que las autorida
des migratorias son permisivas, pero si disminuye el avance de
la economia se endurecen las medidas para reducir la migra
ciôn, particularrnente la indocumentada.

La migraciôn de mexicanos a Estados Unidos ahora proce
de de casi todas las regiones deI pais. Sin embargo, el centro
occidente de México (regiôn conformada por los estados de Aguas
calientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacân, Nayarit y Za
catecas) sigue siendo su principal origen, pues en él se localizan
miles de asentamientos humanos con tradiciôn migratoria a ese
pais. 4 Éstos presentan una amplia heterogeneidad en cuanto a

4 Para una descripci6n de la magnitud, las caracteristïcas gene
rales y los origenes de esta migraci6n, véase Conapo (2005).
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las caracteristicas de sus flujos migratorios, su base econ6mica,
su inserci6n en la estructura de funcionalidad socioecon6mica
regional, el nivel de desarrollo de sus poblaciones y su dotaci6n
de infraestructura, entre otras; pero tienen en comûn su estre
cha relaci6n con Estados Unidos, que en muchos casos data de
casi un siglo. A esta larga tradici6n se debe la consolidaci6n de
sus redes familiares y de amistad, la reproducci6n de los flujos,
el intercambio econ6mico y sociocultural, asi coma el sistema de
envîo, recepci6n y uso de remesas.

En el siglo xx y 10 que va deI presente ha estado presente la
relaci6n entre aquellos mercados laborales en que tradicional
mente se han incorporado los migrantes mexicanos en Estados
Unidos y los de sus lugares de origen. Los primeros son normal
mente de baja calificaci6n, insistimos, con ocupaciones que es
tadounidenses e inmigrantes con largo tiempo de residencia en
ese pais no aceptan, los segundos mercados normalmente ofre
cen salarios muy bajos. Asi, el diferencial de éstos, la falta de
oportunidades en México y la dinamica demografica y de otros
factores han hecho que permanezca un flujo de migraci6n docu
mentada e indocumentada que tiene un comportamiento cicli
co, sobre todo esta ûltima. Bustamante (1975) ha insistido en
sus trabajos sobre este comportamiento en términos de los ci
clos de la economia estadounidense. Considera que cuando se
presenta una crisis econ6mica y desempleo en el pais vecino, las
autoridades de inmigraci6n hacen cumplir la normatividad co
rrespondiente, mientras que cuando existe auge econ6mico se
observa cierta discrecionalidad en su aplicaci6n, 10 que permite
la entrada de mana de obra comparativamente barata para que
realice muchas de las actividades que mencionamos. Durand y
Arias [2005: 251-252, 257-259) refieren que en la historia de la
migraci6n ha habido tres deportaciones masivas de migrantes
mexicanos: 1) la de 1921-1924, ocasionada por la crisis que re
sult6 deI fin deI auge econ6mico que sigui6 a la primera guerra
mundial, que provoc6 desempleo en Estados Unidos, en ese lap
so fueron expulsados mas de 30 000 de ellos; 2) la que se dio a
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raiz de la Gran Depresi6n iniciada en 1929, a consecuencia de
la cual se deport6 a mas de medio mill6n de trabajadores en diez
allOS; 3) con el fin de la guerra de Corea y el regreso de soldados
a Estados Unidos, este pais instrument6 la operaci6n Espalda
Mojada en la primera mitad de la década de los cincuenta.

Por otra parte, durante la vigencia deI Programa Bracero
(1942-1964) ese pais deportô alrededor de cinco millones de
mexicanos que habian entrado sin documentos migratorios. Ter
minado dicho acuerdo, muchos migrantes aprovecharon que las
leyes estadounidenses les permitian legalizar su situaciôn mi
gratoria, a los que se sumaron muchos otros que entraron sin
documentos. Estos liltimos se fueron acumu1ando hasta media
dos de la década de los ochenta deI siglo xx, cuando la IRCA les
permiti6 regularizar su situaciôn a millones de mexicanos.

Actualmente, Passel y Cohn (2008) estiman que de marzo
de 2007 a marzo de 2008 disminuyeron los indocumentados de
12.4 a 11.9 millones, fundamentalmente los procedentes de pai
ses latinoamericanos distintos de México; el nlimero de mexica
nos en esta situaci6n se mantuvo en alrededor de siete millones,
y en 2008 representan el 59 por ciento de los indocumentados
en Estados Unidos. Debe tomarse en cuenta el hecho de que no
haya aumentado su nlimero coma en allOS previos, 10 cual seria
indicador de una posible tendencia descendente de los flujos
migratorios. Los autores dicen que esta puede ser resultado de
una combinaci6n de factores, sobre todo de caracter econômico.
De todo 10 anterior podemos inferir que la tendencia decreciente
deI flujo migratorio, especialmente de los indocumentados, tiene
coma base el cambio de la politica inmigratoria de Estados Uni
dos a raiz de los acontecimientos deI Il de septiembre de 2001.

La presente crisis econ6mica y financiera de Estados Uni
dos, iniciada seglin algunos especialistas en 2007 y reconocida a
principios de 2009 coma recesi6n, puede durar de cinco a diez
allOS, 10 que hace suponer a muchos estudiosos y politicos que
habria una nueva deportaciôn masiva de migrantes mexicanos,
supuesto que Alarc6n et al. (2008) consideran poco probable. El
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trabajo de Papademetriou y Terrazas (2009] sugiere que hay evi
dencia creciente de la reduccion de poblacion no nacida en Esta
dos Unidos desde 2007, y de la inmigracion indocumentada des
de 2006. Sin embargo, también creen que los flujos migratorios
tienen una relacion mâs estrecha con el devenir politico, econo
mico y social de los paises de origen,5 asî coma con la disminu
cion de la cïrcularidad de la migracion -la salida de migrantes
mâs su regreso-, que con las condiciones economicas de los
paises receptores, en este casa Estados Unidos. Esta ultima ase
veracion de los autores se basa principalmente en la experiencia
europea. Por nuestra parte, consideramos que la migracion obe
dece tanto a factores de expulsion presentes en los paises de
origen coma a factores de atraccion en los de destino, ademâs de
factores sistémicos en los que se combinan los âmbitos social,
economico y politico de ambos paises --en particular de las loca
lidades y regiones de origen y destino- y, por supuesto, las con
diciones particulares de los migrantes y sus familias.

Con base en las tendencias de largo plazo de la economîa
de México, la polîtica social y la animadversion estadounidense
contra la inmigracion, creemos que tal vez Estados Unidos ha
llegado al umbral de su capacidad de recibir migrantes, por 10
que el flujo de mexicanos a ese pais tenderâ a decrecer. 6 De igual
manera, la tendencia demogrâfica y el escaso crecimiento de la
economia mexicana durante los ultimos treinta allOS --en pro
medio de alrededor de 0.6 por ciento deI producto interno bruto
per câpita- nos permiten suponer que México no podrâ conti-

5 Este punto de vista siempre ha estado presente entre algunos
estadounidenses estudiosos de la migraciôn. Por ejemplo,
Cornelius (1989) considera, entre otras cosas, que se admite a
mas mexicanos de los que realmente necesita la economia esta
dounidense.
6 Al respecto es interesante consultar las proyecciones de creci
miento de la migraciôn a Estados Unidos hechas por Garcia y
Griego (1989) y Partida (2006).
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nuar enviando a ese paîs alrededor de medio millôn de personas
al afio, en su mayoria trabajadores, es decir, creemos que tiende
a cerrarse la vâlvula de escape al desempleo, los salarios bajos y
las escasas oportunidades de ascenso social. Como veremos mas
adelante, la migraciôn y el autoempleo, formal e informal, han
sido las dos alternativas a las bajas percepciones salariales deI
empleo formal-al que las remesas apoyan sôlo de manera mar
ginal-, por 10 que es de esperar que aumente el autoempleo,
con beneficios acordes a las particularidades socioeconômicas
de cada ciudad de México, de manera que sera aûn mas relevan
te sobre todo en el contexto de las ciudades pequeilas que estu
diamos en este libro.

REMESAS

Por otro lado, el volumen de las remesas presentô una tendencia
creciente hasta 2006, se mantuvo constante en 2007 y empezô a
disminuir a principios de 2008 (véase la grâfica 1.1). En los afios
deI ascenso rapido (de 2002 a 2006) adquiriô mayor fuerza la
idea de que las remesas se podian invertir en actividades pro
ductivas, y por 10 tanto para lograr el desarrollo local: percep
ciôn que se generalizô yen algunos casos se exagerô, particular
mente entre tomadores de decisiones de polîtica pûblica. En con
creto, se consideraba que gran parte de ellas estaban financian
do la creaciôn de micronegocios. Como veremos mas adelante,
los datos de nuestra encuesta no apoyan enteramente este su
puesto. Por otra parte, el nûmero de hogares mexicanos que
reciben remesas aumentô de 659 673 en 1992 a 1 858 758 en
2006, es decir, deI 3.70 al 7 por ciento de todos los hogares deI
paîs (Arroyo y Rodriguez, 2009).

La alternativa al desempleo en México es el autoempleo, for
mal e informal, al que han contribuido en alguna medida la mi
graciôn y las remesas en muchas regiones deI paîs. Aunque éstas
se envian principalmente para la manutenciôn de la familia, per
miten acumular algûn dinero para que cuando regresen los mi
grantes a sus lugares de origen puedan autoemplearse 0 emigrar
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(. Grcifica 1.1
Volumen de remesas familiares, 1990-2008 (millones de dôlares)
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a otras localidades de México -nonnalmente urbanas-, donde
obtienen mejores ingresos. 7

Otra motivaci6n deI envîo de remesas, que por cierto ha
sido poco estudiada, es la educaci6n de los hijos en los lugares de
origen, que ha permitido en muchos casos la movilidad social de
ellos y sus familias. Cuando crecen, emigran a ciudades mexica
nas mayores 0 a Estados Dnidos porque en sus comunidades no
existe oferta de trabajo formal adecuadamente remunerado para

7 En un estudio realizado en las ciudades de Acambaro y Silao,
Guanajuato; Jerez y Tlaltenango, Zacatecas, y Ameca y Tepati
tlân, Jalisco, Papail y Arroyo (2004) encontraron que el 18.1 por
ciento de los migrantes que eran asalariados en México, a su
regreso se convirtieron en autoernpleados. Adernâs, el 55.8 por
ciento de los que eran trabajadores familïares sin rernuneraciôn
antes de emigrar tenian un autoernpleo a su regreso.
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personas con su nivel educativo 0 de capacitaciôn. Si pennane
œn en ellas su principal altemativa es sin duda el autoempleo.

EMPLEOS

En México, los trabajadores tienen oportunidades de empleo en
mercados laborales rigidos, 10 cual significa que las leyes no per
miten que los empleadores los despidan fâcilmente. Para que
hubiera flexibilizaciôn deberia existir el segum de desempleo.
Por otro lado, los patrones pagan salarios comparativamente ba
jos. Tal rigidez, el menor pago por el trabajo y otros fadores
influyen para que en México el mercado laboral sea poco atrac
tivo en comparaciôn con el estadounidense, 10 cual se relaciona
también con la baja competitividad y productividad de las em
presas empleadoras.

Desde los primeros tiempos de la migraciôn intemacional
ésta ha tenido coma sus causas principales la falta de oportuni
dades de empleo en muchos asentamientos y la necesidad de
obtener mejores ingresos. Existen diferencias salariales entre
ambos paîses y los mexicanos se emplean particulannente, coma
ya dijimos, en segmentos deI mercado laboral donde los estado
unidenses no desean trabajar por los salarios que se pagan y
porque nonnalmente son considerados inferiores en la escala de
preferencias de ocupaciôn.

Por otro lado, las remesas han contribuido al financiamiento
de la migraciôn deI medio rural a metrôpolis y ciudades medias,
y de ciudades pequefias a otras mayores, asi coma a Estados
Unidos, ya sea con motivos de reunificaciôn familiar 0 coma ayuda
a parientes y amigos con préstamos para que puedan incorpo
rarse al flujo migratorio intemacional.8

Normalmente existe relaciôn directa entre inmigraciôn y
oportunidades de empleo en un asentamiento poblacional, e in-

B Para una descripclôn deI desarrollo de redes de parentesco y
amistad entre Estados Dnidos y México y el papel de las remesas
véase Massey et al. (1991).
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versa con la emigracion; es decir, a mayores oportunidades de
empleo una poblaci6n presenta mayor inmigraci6n y menor
emigraci6n. Por 10 tanto, en general, los flujos migratorios se
convierten en una especie de clearing hou.s~ de los mercados
laborales de los asentamientos de poblaci6n que conforman re
giones subnacionales. De esta manera, ayudan a mantener el
equilibrio de tales mercados, pagando salarios casi siempre mâs
bajos que si no existiera la inmigraci6n. Si se considera que ésta
es positivamente selectiva, es decir, que las personas involucra
das en ella son mâs j6venes, tienen mâs allOS de educaci6n y
mayor capacitacion, los asentamientos que las reciben se bene
fician ya que su economîa es reforzada por los mercados de tra
b~o, 10 cual redunda en mâs oportunidades de empleo. En cam
bio las comunidades de origen experimentan el proceso contrario:
puesto que sale parte de su poblaci6n por falta de oportunida
des de empleo y porque reciben salarios bajos, su actividad eco
n6mica resulta perjudicada, ademâs de que quienes las aban
donan generalmente son personas mâs educadas y capacitadas.
En estas localidades, aunque seria de esperar que en tales con
diciones los salarios en general tendieran a subir, esto no OCUITe
porque la salida de los mejores recursos humanos deprime la
economîa a menos que intervenga un factor extemo, coma la
inversi6n 0 innovaci6n productiva. Sin embargo, las mâs de las
veces se observa que los asentamientos de origen de la migra
ci6n tienden a caer en el estancamiento econ6mico e incluso en
el retroceso, mientras que los de destina experimentan un pro
ceso de crecimiento progresivo que, si existen las condiciones
propicias, se puede difundir en poblaciones de su zona de in
fluencia socioecon6mica y de su regi6n. Desde esta perspectiva,
los movimientos de poblaci6n entre ambos tipos de localidades
son fundamentales para el desarrollo regional. Si consideramos
que los migrantes y sus familias cambian de residencia para

9 Ajuste de los mercados laborales de las diferentes regiones de
los dos paîses.
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mejorar su nivel de vida mediante la bûsqueda de mejores em
pleos y mas altos ingresos reales, podemos afirmar que la mi
graciôn es en realidad un proceso de desarrollo socieonômico
para la poblaciôn que 10 experimenta; empero, puede ser que
muchos inmigrantes no puedan obtener empleo 0 que 10 obten
gan en actividades de muy baja productividad y con ingresos
mas bajos que el promedio de la poblaciôn que los recibe.

Por otro lado, tal vez la poblaciôn de origen no reciba parte
de los efectos benéficos deI desarrollo regional que irradia el centro
nodal y experimente estancamiento 0 retroceso econômico y des
empleo. El resultado de ello es que en ambos tipos de asenta
mientos surge el autoempleo coma altemativa a los mercados
laborales 0 coma un media para conseguir mayores ingresos en
10 individual y para la familia; pero también puede ser una for
ma de autoempleo de sobrevivencia por falta de oportunidades
de empleo, por 10 que ambos fenomenos provocan el aumento de
la economîa subterrânea 0 informal, aunque quienes estân en la
primera tesitura tienen mayores probabilidades de desarrollar
se en la economîa formal. En ambos tipos de autoempleo se debe
distinguir eillamado emprendurismo, es decir, la creacion de un
negocio con el proposito de que el propietario pueda obtener
mejores ingresos, normalmente incorporando alguna innovaciôn.
De esta manera surge el empresariado de tipo schumpeteriano
en la economîa de mercado. Es muy probable que tal «autoem
pleo emprendurista» se desarrolle principalmente en los lugares
de destino de los migrantes, mientras que en los lugares de ori
gen tenga mayor presencia el de refugio 0 sobrevivencia.

Como en otros fenômenos sociales, en la interrelacion ana
lizada existe una dimension individual, que corresponde a la
decision de emigrar, emplearse 0 autoemplearse, y otra macro,
relacionada con los fadores de la base economica y de las insti
tuciones que determinan las oportunidades de empleo, autoem
pleo y emprendurismo. Tales dimensiones se separan con pro
positos de anâlisis, pero es necesario conjuntarlas para explicar
el papel que desempeiia cada una en el proceso de desarrollo
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economico regional. Esto ultimo da lugar a una tercera dimen
sion, la territoIial, en la que se estudian, entre otros aspectos,
los factores de localizacion industIial, es decir, los que atraen,
retienen 0 incrementan la inversion productiva en las poblacio
nes que conforman las regiones, asî coma los flujos de bienes y
servicios que, junto con dichos factores, deterllÙnan el dinamis
mo de la base economica de cada asentamiento.

Por supuesto, los flujos poblacionales forman parte esen
cial de tales factores porque la mana de obra se integra a los
mercados laborales y al autoempleo que se genera. Ademâs, la
inversion, los productos y servicios fmancieros interactuan con
las bases economicas de los asentanùentos humanos, que pue
den ser dinânùcas, de estancamiento 0 de retroceso. Esto es de
ternùllado por su estructura econ6mica, definida coma el capital
productivo invertido en las diferentes industIias, la cantidad y
calidad de la inversion en infraestructura fisica y social y el capi
tal social; este ultimo tiene como componente prtncipallas insti
tuciones que cimentan la estructura y base economica, y todo
ello repercute en las oportunidades de empleo y autoempleo. Ri
chardson (1979) considera que el grado de dinarnismo de la base
econ6mica es representado por el excedente de exportaciones res
pecto a las importaciones de una region en comparaci6n con otras
regiones deI paîs 0 de otros paîses, 10 que pernùte reponer, au
mentar e incluso exportar capital. También influyen en el dina
mismo factores endogenos coma capacidad de innovacion, infra
estructura y capital social. Por 10 tanto, el autoempleo empren
duIista es parte deI mencionado dinamismo, es decir, de la es
tructura y de la base economica de las poblaciones.

Woodruff y 2enteno (2001: 18), quienes utilizaron los re
sultados de una encuesta de microempresas aplicada en 44 âreas
urbanas, estiman que a las remesas corresponde casi el 20 por
ciento deI capital invertido en microempresas deI media urbano
de México y que alrededor de un tercio deI mismo se encuentra
asociado a las remesas. Sin embargo, admiten que si bien en
contraron evidencias de que la migracion a Estados Dnidos se
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asocia con altas tasas de propiedad empresarial, controlando
factores coma el nivel de educaciôn, los hallazgos no son muy
robustos.

Con un enfoque individual, BoIjas (1986) encuentra que el
autoempleo es un componente destacado de la integraciôn de
los inmigrantes en Estados Dnidos y representa una parte im
portante de la fuerza de trabajo (alrededor deI 15 por ciento);
asî, conforme aumenta el tiempo de residencia en ese paîs es
mas alta la probabilidad de que se autoempleen. Seglin este autor
los migrantes de cohortes mas recientes tienen tasas de autoem
pleo mas altas que las de otras mas antiguas, y es mas probable
que se autoempleen inmigrantes con mayor calificaciôn que sus
similares nacidos en Estados Dnidos; si se considera a losgru
pos de inmigrantes mexicanos y a los de este origen, tienen me
nor probabilidad de autoemplearse que los cubanos y que, por
supuesto, los nativos blancos. BoIjas toma en cuenta diferen
cias por cohorte de inmigraciôn y geogrâficas. Bernhardt (1994),
con el mismo enfoque y usando la misma metodologia que BoIjas
(1986), encuentra que los ingresos relativos potenciales son los
determinantes de la elecciôn deI autoempleo en vez de optar por
el trabajo asalariado.

En Estados Dnidos las diferencias regionales son impor
tantes. Los migrantes mexicanos tienen mayor probabilidad de
autoemplearse en ciudades como Los Ângeles y Chicago; sobre
todo en elllamado sector étnico, es decir, de productos y servi
cios que los inmigrantes estan acostumbrados a consumir en
sus lugares de origen y de los cuales los proveen autoempleados
inmigrantes de México 0 nacidos en Estados Dnidos de origen
mexicano. Raijman (2001), con base en un estudio de casa de La
Villita (comunidad de inmigrantes mexicanos en Chicago) sobre
emprendurismo étnico, encuentra autoempleados deI sector in
formal y sostiene la hipôtesis de que los grupos inmigrantes, en
particular el mexicano, reproducen en las sociedades receptoras
formas econômicas comunes en sus lugares de origen, incluidas
las actividades deI sector informal. Ademas, los trabajadores
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pueden ser rec1utados en ese sector de autoempleo a través de
amigos, parientes y vecinos de la comunidad étnica.

Fajnzylber et aL (2006), empleando datos de la Encuesta
Nacional de Empleo Urbano y de la Encuesta Nacional de Micro
negocios (1992,1994, 1996y 1998), Yaplicando el modela probit
para analizar los determinantes de la probabilidad de autoem
pleo, encuentran que en México tanto lostrabajadores bien pa
gados coma los que reciben poco pago tienen alta probabilidad
de autoemplearse, y que México se encuentra mas 0 menos en la
media de los paîses con respecto a la proporciôn de la fuerza de
trabajo autoempleada y el valor agregado por trabajador en ese
sector. Seiialan ademas que es importante la relaciôn inversa
entre proporciôn de autoempleo y productividad de los autoem
pleados. La grâfica 1.2 muestra c1aramente cômo a un menor
grado de desarrollo de los paîses corresponde una mayor pro
porciôn de autoempleados de baja productividad. Otro hallazgo
de ellos es la relaciôn negativa entre el nivel educativo y la pro
babilidad de entrar al autoempleo (aunque el efecto es cuantita
tivamente pequeiio).

En esta grâfica también se puede observar que los paîses
desarrollados con alta productividad muy probablemente inc1u
yan mas un tipo de autoempleo de tipo schumpeteriano, forma
lizado y con la incorporaciôn de innovaciones y otras caracteris
ticas, 10 que les permite alcanzar una alta productividad por
trabajador.

Sin embargo, también estiman que los graduados de uni
versidades encuentran atractivo entrar a este sector. Estos auto
res sugieren que el proceso de emprendurismo en México es simi
lar al de otros paîses, inc1uido Estados Unidos, pero consideran
baja la productividad en el sector formal mexicano, particular
mente de los trabajadores no calificados, 10 cual implica un bajo
costo de oportunidad para muchos de los que tienen habilidad
empresarial muy pobre para entrar al autoempleo y desarrollar
una empresa, digamos, de tipo schumpeteriano. Debemos seiia
lar que en el casa de México el autoempleo es altamente estimula-
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•) Grâfica 1.2
Autoempleo y productividad industrial
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do por las posibilidades de la infonnalidad y por los bajos salarios
deI sector fonnal, asi coma por otros aspectos no relacionados
con el ingreso esperado. Dno de ellos, ta! coma 10 seiiala Hamilton
(2000), es que existen otras satisfacciones de ser autoempleado
aparte deI ingreso, por ejemplo ser su propio patrôn. Mâs aûn, en
el estudio de Marcouiller et aL (1997) sobre las diferencias sala
riales en los sectores infonnal y fonnal en México, El Salvador y
Peru, se muestra que en México las diferencias de ingresos entre
estos dos sectores es mayor que en los otros dos paises. Al res
pecto, segûn Reyes (1990), en la Repûblica Dominicana de la pri
mera mitad de la década de los noventa las autoridades prâctica
mente promovian el autoempleo en la economia infonnal coma
una politica en la que de alguna manera participaban las remesas
que enviaban los dominicanos de Estados Dnidos y Puerto Rico.
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En el casa de México, Peny et al (2007) encontraron que
la probabilidad de cambiar de asalariado formal a trabajador
independiente y viceversa (véase la grâfica 1.3) radica en que
durante (<1os periodos de prosperidad, el nûmero de trabajado
res que deja el sector formal para convertirse en independiente 0

aceptar un empleo asalariado informal es similar, y algunas ve
ces superior que el nûnero de los que pasan deI sector informal
al formal». Se trata de un hallazgo que apoya la perspectiva de
mercados laborales integrados en los cuales los trabajadores
pueden escoger libremente entre empleos formales e informales.

-:. Grafica 1.3
Probabilidad de transici6n entre asalariados formales
ytrabajadores independientes en México (porcentajes)

08

.07

.06

.05

.04 De trabajador independiente a
asalariado formai (escala derecha)

De asalariado formai a
trabaJador independiente
(escala Izquierda)

18

.16

.14

.12

.10

.03 '----- --'---- ----'--- -----' -----.J .08

1987q1 1991ql 1995q1 1999q1 2003q1

Fuente: Perry et al. (2007).

Otro aspecto en el que coinciden la mayoria de los estudio
sos deI empleo, el autoempleo y la informalidad es que en mu
chos paises en desarrol1o, entre ellos México, la legislaciôn labo
ral que regula la seguridad social, la protecciôn laboral y la
actividad sindical hacen que muchas veces sean excesivos los
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costos no salariales deI empleo fonnal, 10 cual propicia indirec
tamente el autoempleo en condiciones de infonnalidad (Peny et
aL,2007).

En México se encontraban coma trabajadores por cuenta
propia y patrones 8 224 411 personas en 2000 y Il 704 868
hasta septiembre de 2005. Por los ingresos que declararon. de
hasta tres salarios minimos. al 63.91 por ciento de el1as se les
podria considerar autoempleados de refugio 0 de sobrevivencia, y
tuvieron un crecimiento promedio anual de 7.14 por ciento de
2000 a 2005. De acuerdo con los datos deI cuadro 1.1, el auto
empleo se concentra en los sectores comercio y servicios. 10 cual
quizâ se debe a que las actividades con remuneraciones prome
dio mâs bajas son las deI sector primario coma agricultura, ga
naderia, aprovechamiento forestal, pesca y caza, sobre todo en
el minifundio y en unidades economicas rurales de subsistencia.

La tasa de participacion de la mujer en el autoempleo ha
venido creciendo con el paso deI tiempo; de 2000 a 2005 paso de
26.3 a 32.1 por ciento, 10 que equivale a un crecimiento prome
dio anual de 6.21 por ciento entre estos allos. Asi mismo, la tasa
de participaci6n de la poblaci6n de la tercera edad pas6 de 12.58
a 18.29 por ciento en el mismo periodo, para una tasa de creci
miento promedio anual de 3.58 por ciento. Tal crecimiento es
importante porque esta actividad poco a poco se ha venido con
solidando coma una fuerte altemativa frente al empleo fonnal, y
es evidente que al aumentar la participacion de las mujeres en
la actividad econ6mica, para ellas el autoempleo se convierte
râpidamente en una fonna de obtener ingresos. mientras que
para los adultos mayores representa una vâlvula de escape al
desempleo y una reacci6n frente al rechazo de las empresas,
que prefieren la mana de obra barata joven y relegan a los adul
tos mayores. Asî, el autoempleo sigue creciendo gracias a la in
corporaci6n de la mujer a la vida econ6mica, porque los adultos
mayores no encuentran empleo asalariado por su edad y mu
chos j6venes se incorporan al trabajo no calificado al no encon
trar empleo fonnal.
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Cuadro 1.1
Poblaci6n autoempleada por sectores econ6micos,

nacional y regi6n centra-occidente (RCO), 2000, 2005

Sectores Cuarto trimestre Distribuci6n
econ6micos 2000 de 2005 porcentual 2005

Nacional Reo Nacional RCO Nacional Rea
Agricultura, ganaderia,
aprovechamiento forestal,
pesca y caza 2034052 378822 2 747487 596971 23.47 22.45
Industria extractiva y
de la electricidad 18035 3765 9594 1763 0.08 007
Construcci6n 606222 127 461 981551 235127 8.39 8.84
Industria manufacturera 1022768 250435 1390506 362359 11.88 13.63
Comercio 2231 331 524367 3368964 767 157 28.78 28.85
Servicios 2245965 472 976 3191267 695862 27.26 26.17
No especificado 66038 13154 15499 148 0.13 001
Total 8224411 1770980 11 704868 2659387 100.00 100.00

fuente: Para el aria 2000, XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda 2000; para 2005 y 2008, Encuesta
Nacional de Ocupaci6n yEmpleo (ENOE), http://wv.winegi.gob.mx/inegVdefaultaspxJs=est&c=10819

En 10 que respecta al autoempleo en las entidades de Méxi
co (véase el mapa 1.1), destaca el estado de Chiapas porque mâs
deI 90 por ciento de sus autoempleados estân en la categoria
considerada como de sobrevivencia, seguido por Oaxaca y Yuca
tân con 86.49 y 82.84 por ciento de los suyos en esta misma
categoria respectivamente. En cambio, en los estados de More
los y Zacatecas este tipo de autoempleo disminuyô de 2000 a
2005 en casi 20 y 10 puntos porcentuales respectivamente. En
tre los estados cuya tasa de autoempleo de sobrevivencia au
mentô destaca Querétaro, donde se incrementô en cerca deI 10
por ciento de 2000 a 2005.

En la regiôn centro-occidente de México los autoemplea
dos de sobrevivencia sumaron 1 098 441 en 2000 y 1 517 226
en 2005, y tuvieron un incremento promedio anual de 7.62 por
ciento entre ambos allos. Su distribuciôn respecto al paîs en su
conjunto es un poco diferente, sobre todo porque el autoempleo
se concentra en la industria manufacturera, que tiene mayor
presencia en esta regiôn. Este fenômeno es interesante porque
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.:- Mapa 1.1
Porcentaje de autoempleo de refugio en el total dei autoempleo

por estados, 2005
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE),
al cuarto trimestre de 2005

quizâ se relaciona con su estructura econ6mica, en la que pre
dominan los pequeiios establecimientos de esta clase; el casa
tipico es la wna metropolitana de Guadalajara, a la que Arias
(1985) llam6 "la gran ciudad de la pequeiia industria». El hecho
de que en esta regi6n haya menor concentraciOn de autoemplea
dos en el sector primario que en México coma un todo tal vez
indica un proceso un poco mâs urbano de autoempleo, 10 cual
se refleja en que, a diferencia deI pais, el 57.05 por ciento de los
autoempleados en 2005 desempeiiaban actividades de sobrevi
vencia, casi 7 por ciento menos que a nivel nacional.

Berumen y Santiago (2009], quienes hacen una compara
ci6n entre migrantes internacionales y no migrantes de 14 aiios
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y mâs utilizando infonnaciôn trimestral de la Encuesta Nacional
de Ocupaciôn y Empleo (ENOE), estiman que en el casa de Méxi
co e135.1 por ciento de los migrantes intemacionales estuvieron
autoempleados en el sector agropecuario y el 19.3 por ciento en
el sector servicios, contra el 13.7 y el 40 por ciento de los no
migrantes respectivamente.

Ademâs, de la observaci6n deI cuadro 1.2 se infiere que
aûn es importante el volumen de migrantes de origen rural, si se
toman en cuenta las localidades con poco mâs de 2 500 habi
tantes y aquellas de la categoria cuyo tope inferior de poblaciôn
es este mismo nûmero, es decir, las que se encuentran en la
transiciôn entre ésta y la categoria inferior, entre las localidades
de la tercera y la cuarta colurnna de dicho cuadro. Ello también
podria deberse a la gran cantidad de pequeiias ciudades cuya
base econômica es la agricultura. Por otro lado, no presentan
mayores diferencias en cuanto a su situaciôn laboral, ya que el
21.1 por ciento de los migrantes son trabajadores por cuenta
propia, contra el 22.5 de los no migrantes.

En cuanto a la distribuci6n territorial de migrantes y no mi
grantes, de acuerdo con los promedios trimestrales de los allOS
2006 a 2007, en el mismo cuadro 1.2 se observa que el 29.7 por
ciento de los migrantes intemacionales proceden de grandes ciu
dades, y continûa el predominio de aquellos que tienen origen ru
ral con el 40.7 por ciento. Esto podria deberse en parte a la incor
poraciôn reciente a la migraci6n a Estados Unidos de muchas re
giones rurales sin tradici6n migratoria, particularmente deI sur y
el sureste deI pais. Aquî nos interesa particulannene la situaciôn
de alrededor de 20 millones de mexicanos que viven en ciudades
pequeiias, sobre todo las deI centro-occidente de México, entre las
cuales se encuentran las de este trabajo. De acuerdo con Santiago
y Berumen (2009), en cada UllO de los cuatro trimestres estudia
dos emigraron a Estados Unidos poco mâs de 41 000 personas
(29.6 por ciento de los flujos) originarias de asentamientos de en
tre 2500 Y99999 habitantes, esta es, 165616 en un allo. Este
rango de tamallO incluye el tipo de ciudades deI presente estudio.
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Cuadro 1.2
Poblaci6n migrante de 14 anos y mas segun tamano de localidad de residencia

(promedio trimestral, tercer trimestre de 2006-cuarto trimestre de 2007)
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Tamaiio de localidad
Mayores de De2S00a Menores de

Total 100 000 99999 2500
habitantes habitantes habitantes

Poblaci6n de 14 anos ymas
(promedio trimestral) 75280961 38809199 20435859 16035903
Migrantes internacionales 140021 41655 41401 56965
No migrantes internacionales 75 140939 38767544 20394458 15978938
Total 100 51.6 271 213
Migrantes internacionales 100 29.7 29.6 40.7
No migrantes internacionales 100 51.6 27.1 213
Tasa promedio de migraci6n
trimestral (migrantes por
cada 10 000 habitantes) 18.6 10.7 20.3 35.5

Nota. Los absolutos son un promedio ponderado de los seis trimestres. En el casa de los migrantes el tamario
acumulado de la muestra lue de 2995 personas entrevistadas, de las cuales 1149 corresponden alocalidades
mayores de 100000 habitantes, 882 alocalidades de 2500 a99 999 Y964 alocalidades menores de 2500
personas.
Fuente: 8erumen ySantiago (2009), con base en la ENOE.

Para estos mismos autores existe relaciôn entre indicado
res laborales, tamano de localidades y condiciôn migratoria. En
el cuadro 1.3 destaca que los migrantes intemacionales de loca
lidades mâs rurales presentan las mayores tasas de participa
ciôn econômica y las menores tasas de desocupaciôn; pero tam
bién son los que tienen mâs altos porcentajes de empleo en con
diciones criticas, es decir, con pocas 0 nulas prestaciones coma
la seguridad social. Asi mismo, tienen menos acceso a los servi
cios de salud e ingresos promedio mâs bajos. Esto permite infe
rir que en las pequefias localidades semirrurales y en las locali
dades rurales existen condiciones que inducen al autoempleo,
probablemente en su mayoria en actividades de sobrevivencia.
Los datos de dicho cuadro reflejan condiciones de ocupaciôn
que propician la reproducciôn de la migraciôn intemacional a
Estados Unidos.



Cuadro 1.3
Poblaci6n de 14 aiios y mas seglin algunos indicadores laborales, por tamaiio de localidad de residencia y condici6n de migraci6n internacional,

tercer trimestre de 2006-cuarto trimestre de 2007

Localidades mayores
de 100 000 habitantes

Localidades de
2 500 a 99 999 habitantes

Localidades menores
de 2 500 habitantes

Migrantes No migrantes
70.2 60.8
11.1 4.5

Migrantes No migrantes
77.9 59.1

9.2 33

Migrantes No migrantes
81.2 54.2
33 2.0

19.1

857
974

16.0

92.4
1324

116

70.1
1794

14.0

81.3
1804

73

50.6
2512

60.2
2183

5.5

Fuente: Berumen ySantiago (2009).

Tasa de parcipaciôn econômica
Tasa de desocupaciôn
Tasa de condiciones crîticas

de ocupaciôn
Porcentaje de ocupados sin

acceso asalud
Ingreso mensual promedio



2. Doce casas de ciudades pequenas
del centra-occidente de México

Como antecedentes de este estudio, conviene mencionar parti
cularmente dos investigaciones previas en pequenas ciudades
deI occidente de México (Papail y Arroyo, 1996, 2004). En la
primera de ellas, donde se estudian los casos de las ciudades
jaliscienses de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tepati
tlân y Ciudad Guzmân, encontramos que: 1} los flujos de mi
grantes se reducîan por primera vez respecto de los que tenian
experiencia migratoria; 2} se incrementaba el componente feme
nino en los flujos con estos origenes; 3} se habian diversificado
las ramas de actividad a las que se incorporaban los migrantes
tanto en los lugares de origen coma en los de destina; 4} buena
parte de los migrantes de retorno antes asalariados se habian
convertido en microempresarios; 5} el impacto mâs importante
de las remesas era el sostenimiento de la demanda de bienes y el
consumo de servicios, que amortiguaban los efectos negativos
de la expansiôn deI subempleo y el desempleo, y 6} que la poca
inversiôn de las remesas se hacîa en micronegocios en el comer
cio y los servicios deI sector infonnal de la economia popular. En
la segunda se analizaron los casos de las ciudades de Ameca y
Tepatitlân, Jalisco; Acâmbaro y Silao, Guanajuato, y Tlaltenan
go y Jerez, Zacatecas, cuya poblaciôn se encuentra en el rango
de 14000 a 75 000 habitantes. de acuerdo con el XII Censo Ge
neral de Poblaciim y Vivienda 2000. En ella encontramos que: l}

el 18 por ciento de los migrantes de retorno que eran asalaria
dos antes de emigrar se autoemplearon en dichas ciudades; 2}

[45]
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es relativo el caracter «definitivo» de la reinserciôn de ex migran
tes, pues incluso los que se reinsertan coma no asalariados pue
den volver a emigrar; 3) habîa una incipiente incorporaciôn de
migrantes mexicanos en la economîa de Estados Unidos coma
trabajadores por cuenta propia y patrones; 4) durante la segun
da mitad de la década de los noventa alrededor deI 6 por ciento
deI monta total de las remesas se destinaba a actividades pro
ductivas, sobre todo al comercio (40 por ciento); 5) la obtenciôn
de un ingreso mayor al que teruan los migrantes coma asalaria
dos antes de emigrar era el factor mas importante para cambiar
de situaciôn laboral al autoempleo; 6) casi una cuarta parte de
los negocios creados por ex migrantes empleaban mana de obra
remunerada, en empleos carentes las mas de las veces de pro
tecciôn social, 10 cual reproduce las condiciones para que emi
gren a otras ciudades mexicanas 0 a Estados Unidos.

En este trabajo se dice que creer en el potencial de inver
siôn y creaciôn de empleos de las remesas quiza sea confundir
su significado coma estrategia individual 0 famillar y que no po
dîan dar lugar a (~perspectivas pûblicas 0 sociales». Es decir, que
las politicas pûblicas no tienen por qué descansar en las expec
tativas de las remesas.

Por su parte, Meza et al. (2006) estudiaron cuatro localida
des urbanas: Altamira, Tamaulipas, con 41 713 habitantes, baja
intensidad migratoria a Estados Urudos y baja actividad micro
empresarial; Playas de Rosarito, Baja Californîa, con 49 178 ha
bitantes, baja intensidad migratoria yalta actividad microempre
sarial; Comonfort, Guanajuato, con 21 187 habitantes, alta
migraciôn e intensa actividad microempresarial, yApaseo el Gran
de, deI mismo estado, con 59 691 habitantes, alta migraciôn y
baja actividad microempresarial. Enfocaron su estudio en los in
dividuos y utilizaron el modelo probit para estudiar los detenni
nantes deI autoempleo. Dos de sus hallazgos son que éste favore
ce la retenciôn de personas, especialmente si existen apoyos de
microcréditos en localidades urbanas pequeiias, y que la proba
bilidad de emigrar a Estados Unidos disminuye si los migrantes



DOCE CASOS DE CIUDADES PEQUENAS ... 47

potenciales poseen negocios 0 tierras en México. Sostienen que el
autoempleo reduce tanto la migraciôn a ese paîs coma la de re
tomo. y con las remesas aumenta el autoempleo porque pernù
ten el desarrollo de capital humano y la inversion productiva;
que los empleados emigran en mayor proporciôn que los autoem
pleados; que el tener un empleo de buena calidad desincentiva la
emigraciôn. y que el hecho de tener fanùliares en Estados Unidos
y Canadâ no es una variable importante para el establecinùento
de un micronegocio en las ciudades de origen. Estas autoras se
ftalan. ademâs. que su hallazgo respecto al muy bajo porcentaje
de remesas que se utilizan en la inversiôn productiva es consis
tente con el de otros investigadores. Finalmente. mencionan que
es necesario hacer estudios mâs desagregados y con mayor pro
fundidad para entender mejor qué tipo de autoempleo puede re
tener a la poblaciôn que podria emigrar a Estados Unidos. Por
nuestra parte. podemos agregar que en realidad se trata de re
tendôn de poblaciôn en general y no sôlo de migrantes intema
cionales en potencia.

Con base en informaciôn obtenida mediante la aplicaciôn
de una encuesta por muestra en doce ciudades -euyas caracte
risticas generales se presentan en el cuadro 2.1-. examinamos
los siguientes supuestos comûnmente encontrados en la litera
tura: 1) factores coma el desempleo. los bajos salarios en activi
dades econômicas.la migraciôn a Estados Unidos y las remesas
son determinantes deI autoempleo; 2) la mayor parte deI auto
empleo no es de carâcter schumpeteriano. sino un conjunto de
actividades de sobrevivencia en el sector infonnal de la econo
mia urbana y rural; 3) las remesas de quienes emigran a Esta
dos Unidos fonnan parte de los flujos de ingresos nacionales y
regionales en que se sustenta la base econômica de ciudades
pequeftas origen de esta migraciôn y de muchas localidades que
integran su zona de influencia socieconômica (hinterlandJ. base
econômica que se relaciona también con la inserciôn de la ciu
dad en el funcionamiento socioeconômico regional. 10 que deter
mina en gran medida las oportunidades de autoempleo que ofrece.



Cuadro 2.1
Variables sociodemograficas de las ciudades seleccionadas (absolutos y porcentajes), 2005

Estado Ciudad encuestada Poblaci6n total Poblaci6n Poblaci6n
dei municipio de la ciudad ocupada

Jalisco La Barca 59990 56.1 54.9
Jalostotitlan 28462 76.1 47.6
San Miguel el Alto 26971 78.2 47.9

Guanajuato San Felipe 95896 25.7 817
Salvatierra 92411 39.3 61.4

Michoacan Puruandiro 64590 45.1 55.8
Maravatio 70170 45.8 61.2

Nayarit Ixtlan dei Rio 25713 85.2 38.9
Zacatecas Jalpa 22 909 612 40.8

Ojocaliente 37545 50.4 410
Aguascalientes Rinc6n de Romos 45471 568 50.8
Colima Armeria 24939 56.5 57.3

Fuente: Il Contea de Poblaci6n yVivienda 2005 (INEGI) yConapo.

Patrones

4.1
4.4
5.6
15
30
3.0
15
3.6
3.4
3.0
16
4.6

Trabajan
por su cuenta

25.4
232
21.3
28.3
235
33.0
315
23.3
20.1
19.1
14.4
19.2

Cuenta propia
mas patrones

29.5
27.7
26.9
298
265
35.9
33.0
26.8
234
22.1
16.0
238
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tanto de sobrevivencia coma de emprendedores de tipo schum
peteriano, y 4) las politicas pûblicas de apoyo a los impactos
positivos de esta migraciôn y de las remesas en el autoempleo de
emprendimiento son muy limitadas.

Los cuestionarios se aplicaron en hogares donde residia al
menos un autoempleado en doce ciudades pequefias de siete es
tados deI centro-occidente de México: l Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacân y zacatecas. Los crite
rios de selecciôn de ellas fueron su intensidad migratoria. el nû
mero de patrones y trabajadores por cuenta propia, el tamano de
la poblaciôn y algunas caracteristicas de su base econômica res
pecto a la estructura de empleo PEA. Es necesario sefialar que el
pais cuenta con 297 ciudades de entre 15000 Y99 999 habitan
tes con muchas similitudes con las que aqui se estudian, donde
residian 9.9 millones de habitantes en el ano 2000, que repre
sentaban alrededor deI 10 por ciento de la poblaciôn total de
México (Conapo, 2004). Algunas de ellas presentan dinamismo
econômico y poblacional gracias a su inserciôn favorable en el
contexto socioeconômico y territorial; empero, la mayoria son poco
dinâmicas y contribuyen con poblaciôn y parte de su excedente
econômico al crecimiento de ciudades intermedias a nivel nacio
nal que presentan cierto dinamismo y al de las grandes ciuda
des; por supuesto, muchas de ellas son origen de migrantes a
Estados Dnidos.

1 Los temas de la encuesta son: datos generales de las personas
deI hogar: 1) presentes en el hogar; 2) ausentes y migrantes. Los
datos especificos sobre los dueflos de negocios se recogen en sie
te subtemas: 1) preguntas para quienes habian sido patrones 0

trabajadores por cuenta propia anteriormente: 2) actividad ante
rior a la creaciôn deI negocio; 3) creaciôn deI negocio presente u
otro en el pasado; 4) funcionamiento deI negocio; 5) perspectivas
deI negocio actual; 6) abandono deI negocio; 7) conocimiento de
programas gubernamentales para fomentar la creaciôn de nego
cios por cuenta propia.
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En el cuadro 2.1 se observa que en todas las ciudades estu
diadas el autoempleo es una fuente de ingresos importante para
gran parte de su poblaci6n. En casi todas ellas la participaci6n de
los autoempleados se encuentra en el rango deI 22 al 36 par cien
to; la excepci6n es Rinc6n de Romos, donde los autoempleados
son el 16 por ciento. Pero aun asi el trabajo asalariado es la mane
ra mas comÛll de obtener un ingreso para la poblaci6n ocupada.

Como se puede observar en el cuadro 2.2, el nûmero de
hogares y la poblaci6n de los hogares encuestados es mayor en
las primeras cuatro ciudades que en las restantes. Esta parti
cularidad se debe a que en la aplicaci6n de la encuesta en La
Barca, Jalostotitiân, San Miguel el Alto y San Felipe se hizo un
barrido completa durante un tiempo muy largo. Para evitar que
ocurriera 10 mismo en el resto de ellas se tom6 una muestra
representativa de cada una para la aplicaci6n de cuestionarios.
De esta manera se pudo cubrir un mayor nûmero de ciudades,
se evitaron sesgos en los datos y se tuvo un mejor control sobre
su obtenci6n. Los resultados dellevantamiento de la encuesta
aparecen en dicho cuadro, donde se puede observar que en los
6 825 hogares encuestados habia 7 812 autoempleados.

Debemos advertir que en algunos cuadros existen diferen
cias en las cifras porque los datos recabados en la encuesta fue
ron agrupados con criterios distintos. Sin embargo, 10 anterior
no afecta en 10 fundamentallos resultados de los anâlisis corres
pondientes porque no altera las proporciones de manera signifi
cativa.

Las caracteristicas de la poblaci6n y de los hogares de las
12 ciudades donde se levant6la encuesta aparecen en los cua
dros 2.3, 2.4 Y2.5. El conjunto de estas ciudades -cuyas po
blaciones oscilan entre 14000 Y40000 habitantes- tiene una
poblaci6n sumada de 293 383 habitantes de acuerdo con el
conteo de poblaci6n de 2005, es decir, aproximadamente la mi
tad de la poblaci6n total de los respectivos municipios, que con
taban en conjunto con 595 000 habitantes en el mismo ano.
Entre 2000 y 2005, la mitad de estos municipios perdieron po-



[ Cuadro 2.2 el
0

Hogares y autoempleados en las ciudades encuestadas ()
t'l
()

Estado Ciudad Numero de hogares Poblaci6n Promedio de Autoempleados Promedio de >
Ul

encuestados en los hogares habitantes por hogar' autoempleados 0
Ul

por hogar \:1
Jalisco La Barca 1176 4931 4.32 1460 1.29 t'l

Jalostotitlân 632 3054 4.42 731 1.16 ()

2
San Miguel el Alto 900 4104 4.35 1036 118 \:1

Guanajuato San Felipe 816 3884 4.56 931 1.14 >
\:1

Salvatierra 432 1763 4.07 482 1.12 t'l
Ul

Michoacân Puruândiro 410 1736 432 422 1.12 '"C

Maravatio 386 1796 4.54 444 115 t'l
iD

Nayarit Ixtlân dei Rio 410 1705 3.89 456 1.11 c::
t'l

Zacatecas Jalpa 389 1625 3.98 433 1.11 z·>Ojocaliente 436 1968 4.38 479 1.10 Ul

Aguascalientes Rinc6n de Romos 520 2564 4.58 581 1.12
Colima Armeria 320 '319 3.81 357 1.12
Total 6825 30449 4.24 7812 1.14

, Segùn el Il Conteo de Poblaci6n yVivienda 2005.
Fuente: Encuesta realizada por el Departamento de Estudios Regionales-INEsER dei Centro Universitario de Ciencias Econ6mico Administrativas-Universidad de Guadalajara yel Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) sobre el autoempleo yla migraci6n aEstados Unidos en ciudades dei centro-occidente de México, 2006 (Encuesta DER-INESERiIRD 2006).
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blaci6n -si no hubo diferencias importantes en las tasas de
omisi6n deI cense y el conteo-, mientras que la de las cabece
ras municipales creci6 ligeramente, excepto en Armeria y San
Felipe. Los hogares encuestados representan casi el 10 por cien
to de los hogares de las ciudades, y alrededor deI 32 por ciento
de los que tienen uno 0 mâs no asalariados (patron 0 trabajador
por cuenta propla) entre sus miembros.

En los cuadros 2.4, 2.5 Y 2.6 se presenta una serie de
indicadores socioecon6micos que muestran la heterogeneidad
de estas ciudades. El grado de marginaci6n es bajo en la mayo
ria de el1as, pero alto en San Felipe y Maravatio. La proporci6n
de poblaci6n ocupada en los municipios en 2005 osclla entre el

.> Mapa 2.1
Regi6n centra-accidente de México, municipias yciudades seleccianadas

Estada Lacalidades

Regi6n
centra-accidente

Fuente: Elaboraci6n prapia.

Aguascalientes
Calima
Guanajuata

Jalisco

Michaacan

Nayarit
Zacatecas

1. Rinc6n de Ramas
2. Armeria
l Salvatierra
4. San Felipe
5. La Barca
6. Jalastatillân
7. san Miguel el Alla
8. Maravatia
9. Puruândira
10. Ixtlan dei Ria
11. Jalpa
12. Ojacaliente
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Cuadro 2.3
Poblaci6n encuestada y hogares en el conjunto de ciudades

53

Ciudades

La Barca
Jalostotitlan
San Miguel el Alto
San Felipe
Salvatierra
Puruandiro
Maravatfo
Ixtlan dei Rio
Jalpa
Ojocaliente
Rinc6n de Romas
ArmerÎa
Total

Poblaci6n de
la ciudad
33653
21 656
21080
24621
36306
29144
32146
21 915
14016
18940
25815
14091

293383

Hogares de
la ciudad

7795
4905
4847
5400
8907
6754
7085
5633
3519
4323
5633
3703

69224

Poblaci6n encuestada

4931
3054
4104
3884
1763
1736
1796
1705
1625
1968
2564
1319

30449

No incluye las personas pertenecientes al h09ar que residen en otras localidades 0en Estados Unidos.
Fuente: Dos primeras columnas: 1/ Contee de Poblaci6n yVivienda 2005 (INEGI); tercera colunma: Encuesta DER
Ineser/lRD 2006.

21 por ciento en Ojocaliente y el 37 por ciento en San Miguel el
Alto, 10 cual refleja la combinaciôn de estructuras por edades y
tasas de participaciôn femenina y de migraciôn diferentes. La
distribuci6n de la poblaciôn ocupada por sectores de actividad
permite clasificar las ciudades en tres grupos: el primero se
forma con Maravatio, Puruândiro, San Felipe y Armeria, donde
el sector primario emplea una parte importante (mas deI 37 por
ciento) de la poblaciôn activa; el segundo, integrado por Jalos
totitIân, San Miguel el Alto y Rincôn de Romos, se caracteriza
por la importancia de su sector secundario, que emplea a mas
deI 40 por ciento de los ocupados; en el tercero, compuesto por
La Barca. Ixtlân deI Rio. Jalpa. Ojocaliente y Salvatierra. el sec
tor terciario emplea mas de la mitad de la poblaciôn activa.

La proporciôn de migrantes intemacionales de retorno deI
periodo 2000-2005 también presenta grandes diferencias entre
las ciudades: desde el 0.30 por ciento en Armeria hasta el 1.38
por ciento en Jalostotitlân. El indicador sobre la proporciôn de
hogares que reciben remesas, segûn datos deI censo de 2000,



Cuadro 2.4
Poblaci6n ocupada de los municipios por sector ypercepci6n salarial, 2000 (porcentajes)

Fuente: XII Censo General de Poblaciôn y Vivienda 2000 y Il Conteo de Poblaciôn yVivienda 2005 (INEGI).

Ciudades Poblaci6n dei municipio Poblaci6n ocupada Poblaci6n ocupada
que vive en la ciudad, 2005 en el sector primario en el sector secundario

La Barca 56.1 26.1 20.3
Jalostotitlan 76.1 22.7 40.6
San Miguel el Alto 78.2 24.3 42.8
San Felipe 25.7 37.3 27.9
Salvatierra 39.3 30.0 238
Puruandlro 45.1 37.6 19.7
Maravatio 45.8 61.3 210
Ixtlan dei Rio 85.2 19.1 21.2
Jalpa 61.2 23.2 231
Ojocaliente 50.5 23.6 28.6
Rinc6n de Romos 56.8 22.7 40.6
Armeria 56.5 37.0 18.1

Poblaci6n ocupada
en el sector terciario

53.6
36.7
32.9
34.8
46.2
427
40.3
59.7
53.7
47.8
36.6
44.9

Ocupados que perciben
menos de dos

salarios minimos
509
59.5
55.1
65.7
52.2
59.8
69.5
56.2
60.5
62.8
512
67.9



C Cuadro 2.5 t::l
0

Indicadores socioecon6micos de los municipios, 2000-2005 (porcentajes) ()
t'l
()

Ciudades Tasa de crecimiento anual Porcentaje de Porcentaje de hogares Grado de marginaci6nl Porcentaje de G;
2000-2005, municipio ex migrantes' que reciben remesas' poblaci6n ocupada4 0

(f)

La Barca +0.3 0.35 23.2 Bajo 308 t:I
Jalostotitlan + 0.2 138 141 Bajo 36.2 t'l

San Miguel el Alto -0.5 0.73 11.8 Bajo 37A ()

;::::
San Felipe + 0.1 0.44 15.8 Alto 210 t:I
Salvatierra -0.5 0.35 14.9 Bajo 24.1 >

t:I
Puruandiro - 21 0.77 20.3 Medio 25.2 t'l

(f)

Maravatio + 0.2 0.83 10.6 Medio 28.1 '1:l

Ixtlan dei Rio +0.3 1.14 13.5 Muy bajo 332 t'l
<0

Jalpa -0.5 1.05 19.1 Bajo 25.0 c
t'l

Ojocallente -OA 0.73 12.6 Medio 20.7 z'>Rincon de Romos + 1.8 OA3 8.0 Bajo 28.8 (f)

Armeria -2} 0.30 17.5 Bajo 32A
Total 068 156

, Porcentaje de poblaci6n de cinco anos y màs en 200S que ya resldian en Estados Unidos en 2000 (conteo de 200S, INEGr)

, Con base en el censo de 2000 (municipios).
J indice de desarrollo humano por municipio (CONAPO, 2000)
4 Contea de 200S por mumcipio (INEGI) (J1

(J1



c= --
Cuadro 2.6

Indicadores socioeconomicos de las ciudades ysus municipios, 2000 (porcentajes)

Ciudades Tasa de participacion Patrones y trabajadores Patrones y trabajadores Tasa de actividad
femenina, 12 anos y mas' por cuenta propia, por cuenta propia, de los hombres

hombres' mujeres' de 65 anos ymasl

La Barca 233 29.0 278 35.7
Jalostotitlàn 32.9 276 183 403
San Miguel el Alto 36.0 27.7 16.4 40.8
San Felipe 14.6 25.7 22.7 40.1
Salvatierra 18.4 271 25.5 25.9
Puruàndiro 17.5 31.1 26.8 41.9
Maravatlo 20.6 34.4 363 49.5
Ixtlàn dei Rio 29.7 28.4 23.1 36.7
Jalpa 19.7 253 19.9 25.1
Ojocaliente 15.8 30.4 19.5 15.4
Rinc6n de Romos 26.5 15.7 117 393
Armerla 276 22.8 25.6 43.6

1 Para los municip'os, censo de poblaci6n de 2000.
l Entre los activos en los municipios segùn el censo de poblaci6n de 2000, sin el sector agropecuario. en la poblaci6n ocupada.
J Para los municipios, censo de poblaci6n de 2000.

Tasa de actividad
de las mujeres

de 65 anos ymasl

7J
9.7
9.6
7.0
6.6
7.5
9.2
8.6
4.2
3.1
7.1
8.8
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muestra igualmente una fuerte dispersi6n. desde e18.0 por ciento
en Rinc6n de Romos hasta el 23.0 por ciento en La Barca. Tam
poco parece haber mucha congruencia en estos indicadores dis
tintos de la migraci6n intemacional en las ciudades. Por ejem
plo Jalostotitlân tenia en 2000 una proporci6n de hogares con
migrantes de retorno deI quinquenio anterior (6 por ciento) cla
ramente mas elevada que La Barca (4.5 por ciento) 0 San Felipe
(0.9 por ciento). pero una menor proporci6n de hogares que per
ciben remesas deI exterior (14.1 contra el 23.2 y el 15.8 por
ciento respectivamente).

Es probable que cada ciudad se caracterice por una com
binaci6n propia de tipos de migraci6n intemacional (estacional.
circular. de larga duraci6n 0 definitiva). que puede estar modifi
cândose desde hace una década para adaptarse a los cambios
deI entomo polîtico e institucional. Esta heterogeneidad aparece
también en la esfera deI trabajo. donde la participaci6n femeni
na en las actividades en 2000. por ejemplo, varia deI 15 por
ciento en Ojocaliente al 36 por ciento en San Miguel el Alto; 0 en
la proporci6n de no asalariados masculinos (patrones y trabaja
dores por cuenta propia) entre la poblaci6n ocupada en este
mismo ano. que oscila entre el 15 por ciento en Rinc6n de Ro
mos y el 34 por ciento en Maravatio.

De igual forma. la actividad de las personas mayores varia
enormemente entre las ciudades, por ejemplo deI 15 por ciento de
la poblaci6n masculina de 64 aiios y mas en Ojocaliente al 50 por
ciento en Maravatio. Natura1mente, el peso relativo deI sector
agropecuario en cada municipio, con su distribuci6n de activida
des y de posiciones en el trabajo. determina fuertemente el com
portamiento de estos indicadores, aun cuando hemos tratado de
minimizar su impacto en la presentaci6n de estos datos generales.

CARACTERisTICAS DE LOS HOGARES

y DE LA POBLACION ENCUESTADA

En el cuadro 2.7 aparecen las principales caracteristicas de los
hogares y de la poblaci6n encuestada por sexo. presentes. ocu-
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pados, ex migrantes internacionales, migrantes y ausentes ac
tuales en Estados Unidos. El nûmero promedio de personas
presentes por hogar, que es de 4.45 para el conjunto de ciuda
des, oscila entre 4.07 en Salvatierra y 4.94 en Rinc6n de Ro
mos. Este rango refleja las diferencias de fecundidad y de mi
graci6n entre las distintas microrregiones. De acuedo con el
censo de 2000, el nûmero promedio de hijos nacidos vivos de
las mujeres de 45 a 54 aiios varia de 5.37 en Ixtlân deI Rio a
7.92 en San Felipe, y el promedio para el conjunto de las 12
ciudades es de 6.32. Los hogares encabezados por hombres tie
nen un promedio de 4.62 personas presentes, mientras que los
dirigidos por mujeres cuentan con una persona menos (3.59)
en promedio.

La poblaci6n ocupada representa el 45 por ciento de los
presentes, y los no asalariados con remuneraci6n (patrones y
trabajadores por cuenta propia) un poco mâs de la mitad (53.4
por ciento) de los ocupados, de manera que en promedio hay

[
Cuadr02.7

Caracteristicas principales de los hogares y de la poblaci6n encuestada
~~-----

Jefes de hogar
Presentes encuestados
Ex migrantes internacionales

(de retorno de Estados Unidos)
Migrantes yausentes aduales en

Estados Unidos
Poblaci6n ocupada

Patrones
Trabajadores por cuenta propia
Asalariados
Otros (trabajadores familiares)

Promedio de presentes por hogar
Promedio de personas ocupadas por hogar
Promedio de personas remuneradas por hogar
Promedio de ausentes y migrantes por hogar
Promedio de personas en Estados Unidos por hogar

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

Hombres
5736

14470

1737

2125
8008
1450
3020
2636

902

Mujeres
1089

15979

267

1066
5686

498
2351
1682
1155

Total
6825

30449

1999

3191
13 694
1948
5371
4318
2057
445
1.96
1.81
125
047
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.:. Grafica 2.1
Piramide de edades de la pablaci6n encuestada en las dace ciudades
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fuente: Encuesta DER-lneser~RD 2006.

casi dos personas activas por hogar (1.9). El nûmero de migran
tes internacionales que han regresado casi exclusivamente de
Estados Unidos representa una subpoblaciôn de 1 999 indivi
duos (0.29 por hogar), mientras que la subpoblaciôn de migran
tes y ausentes actuales en dicho paîs es de 3 191 individuos, es
decir, de 0.47 personas por hogar.

La pirâmide de edades deI conjunto de la poblaciôn
encuestada (presentes) tiene las caracteristicas clâsicas de una
poblaciôn perturbada por la migracion (grâfica 2.1), con un défi
cit importante de jôvenes adultos de entre 20 y 39 allOS y un
déficit relativo de hombres en este mismo grupo, que refleja movi
mientos migratorios mayoritariamente compuestos por hombres.

La relaciôn de masculinidad por grupos de edades (grâfi
ca 2.2) nos indica que ésta es minima entre los 25 y los 29
aflos, luego aumenta paulatinamente hasta alcanzar la pari
dad alrededor de los 50 aflos, 10 que refleja una alta migracion
masculina en este grupo de edades. Por el contrario, el nivel
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.:. Grâfica 2.2
Relaci6n de masculinidad (numero de hombres por 100 mujeres)

por grupos de edades en el conjunto de las 12 ciudades
y relaci6n de masculinidad normal
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Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

elevado de esta relaciôn a partir de los 50 aflos manifiesta una
excesiva representaciôn de hombres en estas edades, debido
sobre todo a la migraciôn de retorno, en la cuaI los hombres
estan claramente sobrerrepresentados, coma se vera mas ade
lante. La comparaciôn con la serie de relaciones de masculini
dad de una poblaciôn «normal» (0 cerrada) sin relaciones con el
exterior pone de relieve la perturbaciôn creada por los movi
mientos migratorios.

La migraciôn internacionaI parece interferir con la nupcia
lidad masculina. La proporciôn de casados en la subpoblaciôn
de ex migrantes intemacionaIes (39.4 por ciento para el grupo
de 20 a 24 aflos, 66.7 por ciento para el de 25 a 29 y 89.6 por
ciento para el de 30 a 34) es claramente mas aIta en todos los
grupos de edades que entre los hombres que nunca emigraron a
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.:. GrMica 2J
Tamano promedio de los hogares (numero de personas presentes)
ynumero promedio de activos remunerados par grupos de edades

de los jefes de hogar masculinos, conjunto de las ciudades

6

4

61

• • • • - • • •
•

Estados Unidos (17.7, 50.0 Y 76.4 por ciento respectivamente
en los mismos grupos de edades). Es probable que la emigraciôn
a edad temprana permita acelerar la acumulaciôn de ahorros
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necesaria para crear una familia y un nuevo hogar, 0 que el
proyecto migratorio atrase las uniones en la poblaci6n presente.

El cielo de vida de los hogares encabezados por hombres
(que representan el 84 por ciento de los encuestadosJ, en térmi
nos de tamafJ.o promedio y de activos ocupados segun la edad
deljefe de hogar. esta representado en la grâfica 2.3. El numero
maxima de personas presentes (5.24) en los hogares correspon
de a jefes de 40 a 49 afJ.os. mientras que en los hogares con jefes
de 50 a 54 afJ.os de edad se encuentra el numero mâximo de
activos ocupados (2.32).

Se puede notar que aun en los hogares con jefes de edad
avanzada (70-74 afJ.os) el numero de activos es superior a 1.5
personas.

La composici6n de los hogares en términos de parentesco
aparece en el cuadro 2.8. Los jefes de hogar y las c6nyuges re
presentan el 40.4 por ciento de la poblaci6n de los hogares, mien
tras que los hijos representan la mitad (50.8 por ciento) de esta
poblaci6n.

Se nota una presencia nada despreciable deI grupo de «otros
parientes», compuesto en buena medida por nietos. 10 cual indi
ca una cohabitaci6n relativamente importante de varias genera
ciones. Las mujeres encuestadas coma jefes de hogar son gene
ralmente de mayor edad que los hombres de esta misma catego
ria. La mitad de ellas (49 por ciento) son divorciadas 0 viudas. el
17.8 por ciento solteras y un tercio (33.1 por ciento) estân casa
das. En este ultimo subgrupo, en el 32.5 por ciento de los casos
el esposo trabaja en Estados Dnidos.



3. La migraci6n reciente a Estados Unidos

Antes de analizar la migraciôn de los hogares encuestados, con
viene presentar la evoluciôn, a grandes rasgos, de la migraciôn
mexicana a Estados Unidos durante las ûltimas décadas. Los
censos y la CUITent Population Survey (cps) estadounidenses
permiten seguir el crecimiento de la poblaciôn nacida en México
y el total de la poblaciôn nacida en el pais vecino (cuadro 3.1).
Como se puede constatar, el aporte de la migraciôn mexicana al
total de los flujos a Estados Unidos creciô considerablemente al
pasar deI 8.4 por ciento en 1970 al 29.5 por ciento en 2005. En
este ûltimo ano casi el 10 por ciento de la poblaciôn total nacida
en México se encontraba en Estados Unidos, y representaba cerca
deI 4 por ciento de la poblaciôn residente en ese pais. Segûn la
American Community Survey (ACS) de 2006, la poblaciôn de ori
gen mexicano (inmigrantes y su descendencia) representaba, con
28339000 individuos, casi el 10 por ciento de la poblaciôn de
Estados Unidos (299 398000 habitantes).

Segûn estimaciones deI Consejo Nacional de la Poblaciôn
(Conapo, 2005), los flujos de migrantes al pais vecino se incre
mentaron de 1 865 000 personas en el quinquenio 1987-1992 a
2474000 en el quinquenio 1997-2002. Este fuerte incremento
de la migraciôn mexicana estuvo acompanado de una modifica
ciôn importante de la distribuciôn de las regiones de origen en
México y de las regiones de destina en Estados Unidos. En Méxi
co se observô durante los ûltimos veinte anos una mayor parti
cipaciôn en la migraciôn intemacional de las regiones centro y

[631
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Cuadro 3.1
Poblaci6n de México y Estados Unidos (miles)

205052
227 225
249623
281 422
296410

Ano

1970
1980
1990
2000
2005

Nacidos en México Otros nacidos en el Poblaci6n total de
ycensados en exterior ycensados Estados Unidos
Estados Unidos en Estados Unidos

879 9560
2235 11740
4409 16217
9325 23730

10593 26322

Poblaci6n total de
México

51176
69655
81 250
97483

105300

Fuente: Zûfiiga et al. (2005).

sur deI pais, que antes participaban poco en estas corrientes
(cuadro 3.2). La regiôn sur-sureste de México (formada por los
estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,
Yucatân, Tabasco y Veracruz) y la regiôn centro (integrada por el
Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Puebla, Que
rétaro y TIaxcala), que aportaban en conjunto el 21.7 por ciento
de los flujos intemacionales en la década de los ochenta, apor
taron en allOS posteriores el 29.6 por ciento de ellos. Las tasas
de crecimiento mas elevadas de aporte a los flujos migratorios a
Estados Unidos a nivel nacional durante el periodo 1990-2005
se dieron en Veracruz (12.4 por ciento), TIaxcala (11.5 por cien
to), Hidalgo (10.7 por ciento), Puebla (8.2 por ciento) y Chiapas
(7.5 por ciento), entidades de estas dos regiones.

La intensificaciôn de la migraciôn intemacional desde las
regiones centro y sur-sureste redujo el peso relativo deI aporte de
la regiôn tradicional (deI 50.7 al 48.2 por ciento), pero sobre todo
de la regiôn norte (deI 27.6 al 22.2 por ciento). Nôtese que varias
entidades de la regiôn tradicional tienen una parte muy impor
tante de su poblaciôn residiendo en Estados Unidos en 2005. Es
el casa de zacatecas, cuyos nativos que residen en Estados Dni
dos representan el 25.9 por ciento de la poblaciôn censada en el
estado en 2005, Michoacan (25.1 por ciento), Jalisco (20.8 por
ciento), Baja California (19.6 por ciento) y Guanajuato (18.3 por
ciento). Estas proporciones son atm mas altas si se trata de su
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Cuadro 3.2
Entidades de origen de 105 residentes en Estados Unidos en 1990 y 2005

Yporcentaje de migrantes en la poblaci6n total de las entidades

65

Regiones y entidades Aporte relativo Aporte relativo Migrantes
de la entidad de la entidad de la entidad a

a 105 flujos totales, a 105 flujos totales, Estados Unidos,
1990 2005 2005

Region norte 27.6 22.2 10.6
Baja California 8.1 5.4 19.6
Chihuahua 5.8 4.9 15.2
Otros estados 13.7 11.9

Region tradicional 50.7 48.2 21.2
Jalisco 145 13.4 20.8
Michoacan 11.7 100 25.1
GuanaJuato 7.2 8.7 183
Zacatecas 5.7 4.8 25.9
Otros estados 11.6 113

Region centro 14.9 19.1 5.7
Distrito Federal 4.7 4.2 5.1
Estado de México 4.6 6.2 45
Otros estados 5.6 8.7

Region sur-sureste 6.8 105 45
Guerrero 29 3.9 125
Veracruz 0.9 29 4.2
Otros estados 3.0 3.7

Fuente: Zùniga et al. (2005).

poblaciôn econômicamente activa, 10 que da la medida de la pér
dida de este factor productivo en dichas entidades.

La distribuciôn de los migrantes mexicanos en Estados Uni
dos muestra también una profunda transformaciôn (cuadro 3.3).
El estado de California, que captaba mâs de la mitad de los flujos
de migrantes mexicanos en los inicios de la década de los noven
ta, captô apenas una cuarta parte de ellos durante los ûltimos
aiios (el 26.2 por ciento en el periodo 1997-2002) segûn el môdu
10 de migraciôn de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) de 2002.
Esta reorientaciôn de los flujos, que corresponde a una descon
centraciôn de los lugares de destino, ocurriô durante los aiios
noventa, en favor de todos los estados no tradicionales (los esta
dos tradicionales de destino son Califomia, Texas e Illinois), y
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Cuadro3.3- 1

Distribuci6n de los lugares de residencia de los migrantes
mexicanos en Estados Unidos en diferentes fechas (porcentajes)

Estados
California
Texas
Illinois
Arizona
Olros eslados

Fuente: Zuniga et al. (2005).

1990
56.9
21.5
6.5
3.6

11.5

2000
42.6
20.5

6.7
4.8

25.4

2005
42.2
20.3
5.4
5.6

26.5

particularmente de los deI este (Georgia, Carolina deI Norte, Flori
da, Nueva York, Nueva Jersey... ), deI noroeste (Washington,
Oregon) 0 de la regiôn de las grandes planicies (Colorado, Kansas).

La relaciôn de masculinidad (ntimero de hombres por 100
mujeres) de los migrantes mexicanos en Estados Unidos era de
125 en 2005, en ligera progresiôn respecto deI aÎlo 1990 (123).
Como veremos mâs adelante, si esta relaciôn parece un poco
desequilibrada se debe a diferencias importantes en los flujos de
migraci6n por sexo, compensadas por diferencias mâs impor
tantes en las corrientes de regreso a México, 10 que permite un
reequilibrio en la poblaciôn de residentes en el paîs vecino. Se
gtin la CPS de 2005, el 41.9 por ciento de los migrantes mexica
nos que residian en el paîs vecino entraron durante el periodo
1996-2005, el 29.7 por ciento en el periodo 1986-1995 y el 28.4
por ciento antes de 1986. Apenas e121 por ciento de los nacidos
en México tienen la nacionalidad estadounidense. Esta propor
ci6n es el doble entre los otros nacidos en el exterior que viven
en Estados Unidos.

Las caracteristicas de la poblaciôn nacida en México difie
ren mucho de las deI conjunto de los otros inmigrantes en Esta
dos Unidos y de las de la poblaci6n nativa (cuadro 3.4). Asi, la
participaci6n de las mujeres mexicanas en la poblaci6n econ6
micamente activa (PEA) es sensiblemente inferior a la participa
ci6n de otras mujeres inmigrantes y, naturalmente, de las nati
vas, 10 que tiene efectos en el ingreso promedio de los hogares.
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Cuadro 3.4
Aigunas caracterfsticas de la poblaci6n nacida en México respecte aotros
inmigrantes en Estados Unidos y a la poblaci6n nativa, 2005 (porcentajes)

Nacidos Otros Nativos
en México inmigrantes

Mujeres en la PEA de cada grupo 31.6 418 48.1
Distribuci6n de la poblaci6n ocupada 4.8 111 84.1
Distribuci6n de los ejecutivos 1.1 9.7 89.2
Distribuci6n de los profesionales ytécnicos 0.8 11.9 873
Distribuci6n de ocupados en ventas y
ocupaciones relacionadas 2.4 10.5 87.1

Distribuci6n de los ocupados en apoyo administrativo
yde oficina 2.0 8.7 89.4

Distribuci6n de los obreros ytrabajadores especializados 117 10.6 77.7
Distribuci6n de los trabajadores
de servicios semicalificados 13.5 8.6 77.8

Distribuci6n de los trabajadores
de transporte semicalificados 7.5 10.7 81.8

Agricultores ytrabajadores agricolas 37.9 4.7 57.4
Tamano promedio de los hogares segun el jefe 3.9 2.9 2.5
PorcentaJe de hogares con seguridad médica
segun el jefe 46.6 76.0 868

Ingreso promedio anual de los hogares
segun el jefe (d6Iares) 39945 65875 63081

Ingreso promedio anual de los activas (d6Iares) 22138 37202 37112
Porcentaje de poblaci6n pobre 26.2 127 123

Fuente: Zûniga et al. (2005).

Respecto al resto de los inmigrantes, los nacidos en Méxi
co estân sobrerrepresentados en ocupaciones coma cultivo, pesca
y silvicultura; en limpieza de edificios. mantenimiento y prepa
raciôn de alimentos. en construcciôn y reparaciôn. En cambio
estân c1aramente subrepresentados en las actividades profe
sionales y de servicios, ventas yadministraciôn. Entre la pobla
ciôn de 20 a 34 afios, por ejemplo. el 68.8 por ciento de los
migrantes mexicanos se desempeftan coma obreros y trabaja
dores especializados y de servicios semicalificados, mientras que
estos puestos concentran apenas el 37.6 por ciento de los otros
inmigrantes y el 36.6 por ciento de los nativos deI mismo grupo
de edades.
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El tamaflo promedio de los hogares encabezados por mexi
canos es c1aramente superior al tamaflo promedio de los hoga
res de otros grupos; la proporci6n de hogares ampliados (familia
nuc1ear con parientes) y compuestos (con no parientes) es bas
tante importante (19.9 y 8.2 por ciento respectivamente) entre
los hogares de mexicanos y los de otros inmigrantes, pero sobre
todo de los nativos (8.3 y 2.9 respectivamente). Los ingresos in
dividuales de los activos y de los hogares, el beneficio de la segu
ridad médica y la proporci6n de la poblaci6n que se encuentra
por debajo de la linea de pobreza expresan la situaci6n margina
da de la poblaci6n mexicana respecto al conjunto de los otros
inmigrantes (pero un desglose de este grupo mostraria situacio
nes equivalentes para algunas naciones de Centroamérica y deI
Caribe) y a la poblaci6n nativa. Sin entrar en un analisis detalla
do de los ingresos de los inmigrantes mexicanos segun el sexo,
las ramas 0 sectores de actividad, el nivel de escolaridad, la si
tuaci6n migratoria, etcétera, vale la pena mencionar que en 2005
el ingreso promedio de los mexicanos que trabajaban coma pro
fesionales, quienes obtenîan los ingresos mas altos entre sus
connacionales (37 567 d6lares anuales), apenas alcanzaba el
ingreso promedio general de la poblaci6n nativa (37 112 d6la
res), 10 que pone de menifiesto la situaci6n aun desventajosa de
la parte mas calificada de la migraci6n mexicana.

El ingreso promedio de los migrantes mexicanos (1 844
d6lares mensuales) en 2005 permitiria -de acuerdo con la hi
p6tesis de que afecta al 25 por ciento deI ingreso en este rubro,
10 que se ha detectado en encuestas sobre el tema- un nivel de
remesas mensuales deI orden de los 450 d6lares.

LA MIGRACIÔN EN LOS HOGARES ENCUESTADOS

El nûmero promedio de personas que habîan salido (migrantes
y ausentes) de los hogares en el momento de la encuesta es de
1.25 por hogar. La distribuci6n de los lugares de residencia ac
tual de los individuos que habîan dejado los hogares (ausentes y
emigrantes) hace resaltar la preponderancia de Estados Unidos
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en las direcciones de estos movimientos (cuadro 3.5). El nûmero
promedio de migrantes (0 ausentes) intemacional se ubica en
0.46 por hogar. En el 23 por ciento de los hogares habia una 0

mâs personas que residian en el pais vecino en el momento de la
encuesta. Poco mâs de la mitad (54.6 por ciento) de los hogares
en los cuales se detecto migraci6n intemacional terua un mi
grante (0 ausente) en Estados Drudos. Los hogares con dos mi
grantes representaban el 20.3 por ciento y los que tenian tres 0

mâs eran el 26.1 por ciento.

Cuadro 3.5
Lugares de residencia de los migrantes y ausentes de los hogares encuestados

en el momento de la encuesta (porcentajes)

Hombres
Mujeres

Misma ciudad Mismo estado
37.2 81
48.6 124

Otro estado Estados Unidos
7.5 47.2

11.2 27.6

Total
100 (4503)
100 (3864)

Fuente: Encuesta DER-lneser/IRD 2006.

El 37.9 por ciento de los individuos que salieron de estos
hogares (47.2 por ciento de la poblaci6n masculina y 27.6 por
ciento de la femenina) se encontraban en el pais vecino en el mo
mento de la encuesta. Las mujeres representan un tercio (33.4
por ciento) de los movimientos con destino a Estados Drudos. Para
los hombres este pais representa el 75 por ciento de los destinos
fuera de sus ciudades de origen, mientras que para la poblaci6n
femenina representa poco mâs de la mitad (54 por ciento).

Casi la totalidad de las personas que salieron de los hoga
res encuestados y residen en la misma Ciudad 10 hicieron para
fundar un nuevo hogar, al unirse. Las salidas a otros lugares deI
estado de origen 0 de otros estados dentro de México a menudo
estân relacionadas con movimientos de estudiantes 0 transfe
rencias de empleos, coma parecen indicarlo las posiciones en el
trabajo de estos migrantes, con proporciones mucho mâs eleva
das de asalariados que entre los que siguen residiendo en sus
ciudades de origen.
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La intensidad de la migraciôn internacional es relativamen
te homogénea en las ciudades encuestadas (cuadro 3.6). Excepto
en los casos de La Barca y Ojocaliente, todos los flujos internacio
nales masculinos representan entre el 40 y el 60 por ciento de los
movirnientos migratorios fuera de los hogares. La atracciôn de
Estados Unidos parece particularmente fuerte en Jalostotitlân,
San Felipe, San Miguel el Alto y Maravatio. La Barca se distingue
c1aramente de las dem:ls ciudades porque envia apenas una cuar
ta parte de sus migrantes y ausentes al paîs vecino. La dispersiôn
de este indicador es mas importante en la poblaciôn femenina,
que presenta movimientos internacionales relativamente débiles
(menos deI 20 por ciento) en La Barca, Ojocaliente, Rincôn de
Romos y Armeria. Los flujos internacionales femeninos mas im
portantes (mas de 35 por ciento de los movimientos) salen de
Jalpa, Jalostotitlân, Maravatio y San Miguel el Alto.

Los flujos internacionales mexicanos movilizan generalmen
te personas mas jôvenes que el resto de los flujos. Asi, cerca de
la mitad (46.8 por ciento) de la poblaciôn masculina residente
en Estados Unidos tenia entre 15 y 29 allOS en el momento de la
encuesta (grafica 3.1), mientras que este grupo de edades repre
sentaba un tercio (34.2 por ciento) de los que residian en México
fuera de sus ciudades de origen.

Parece existir cierta reproducciôn de la migraciôn interna
cional, si consideramos que de los hogares encabezados por hom
bres presentes de 45 allOS y mas que habian tenido alguna expe
riencia migratoria en el paîs vecino el 40 por ciento tenian por 10
menos un miembro de su hogar (generalmente un hijo) residien
do en Estados Unidos en el momento de la encuesta. En los ho
gares donde el jefe de hogar masculino no tenia experiencia mi
gratoria internacional esta proporciôn no pasa deI 28 por ciento.

La distribuciôn por edades de los migrantes y ausentes en
Estados Unidos (grafica 3.2) nos muestra la importancia de la
migraciôn internacional en los grupos de edades jôvenes (20-34
allos). En la poblaciôn masculina de 20 a 34 allOS, entre el 20 y
25 por ciento de la poblaciôn de los hogares encuestados se en-
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Cuadro 3.6
Migrantes yausentes en Estados Unidos entre las personas

que han salido de sus hogares en las ciudades encuestadas (porcentajes)
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La Barca
Jalostotitlan
San Miguel el Alto
San Felipe
Salvatierra
Puruàndiro
Maravatio
Ixtlàn dei Rio
Jalpa
Ojocaliente
Rinc6n de Romos
Armeria
Total

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

Hombres
25.4
58.4
563
58.6
41.1
54.2
57.1
443
53.4
37.9
43.1
40.0
47.2 (4503)

Mujeres
15.0
36.7
38.6
32.8
21.5
31.1
35.1
30.0
36.0
19.0
15.7
16.9
27.6 (3864)

.:. Grafica 3.1
Piramide de edades de los ausentes ymigrantes en Estados Unidos

en el momento de la encuesta, 12 ciudades
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.:. Grafica 3.2
Porcentaje de migrantes yausentes en Estados Unidos

de la poblaci6n encuestada por grupos de edades
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Fuente: Encuesta DER-lneser~RD 2006.

cuentra en dicho pais, 10 que da cuenta de la magnitud de este
fen6meno. Sin embargo. se observa -como en la poblaci6n de
migrantes de retorno- un aumento de la edad promedio al pri
mer desplazamiento de 20.7 aflos en el periodo 1985-1994 a
24.9 aflos en el periodo 2000-2006 en la poblaci6n masculina y
de 22 a 25 aflos entre los mismos periodos en la poblaci6n feme
nina (cuadro 3.7). Esto parece resultar deI endurecimiento de la
politica inmigratoria de Estados Drudos desde mediados de la
década de los noventa, que al encarecer considerablemente el
traslado de los indocumentados (servicios de los coyotes) alarga
el periodo de ahOITO necesario para cubrir estos gastos.

La mitad (49.2 por ciento) de los hombres que residian en
Estados Drudos en el momento de la encuesta salieron de sus
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Cuadro 3.7
Edad promedio al tener el primer desplazamiento a

Estados Unidos, segun periodo de salida y sexo (porcentajes yabsolutos)
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Periodo de salida
1985-1994
1995-1999
2000-2006

Total

fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

Hombres
20.7 (351)
22.0 (357)
24.9 (896)
230 (1 705)

Mujeres
220 (199)
243 (170)
250 (422)
237 (831)

hogares durante el periodo 2000-2006 (cuadro 3.8). Agregando
los flujos deI periodo 1995-1999, las salidas de los ûltimos diez
aflos representan el 69.1 por ciento de todas las salidas. En la
poblaci6n femenina estas proporciones son prâcticamente equi
valentes. Cerca de un tercio (30.9 por ciento) de los migrantes
masculinos actuales empelÔ su trabajo migratorio hace mâs de
diez aftos, antes de 1995.

Las ciudades se distinguen segûn el carâcter mâs 0 menos
reciente de sus flujos migratorios. Asi, La Barca, Salvatierra y
Puruândiro parecen tener una tradici6n migratoria mâs anti-

Cuadro 3.8
Distribuci6n de la poblaci6n masculina en Estados Unidos en el

momento de la encuesta, por periodo de primera salida y ciudad (porcentajes)

La Barca
Jalostotitlan
San Miguel el Alto
San Felipe
Salvatierra
Puruandiro
Maravatio
Ixtlan dei Rio
Jalpa
Ojocaliente
Rinc6n de Romas
Armeria
Total

Antes de 1980
8.1
4.1
2.6
5.8
4.5
2.2
0.6
4.7
83
2.8
5.5
1.9
4.4

1980-1994
35.2
26.2
21.7
24.1
35.9
33.0
22.2
28.3
33.6
20.3
11.6
32.7
26.5

1995-1999
20.2
234
20.1
21.1
17.9
18.1
16.8
21.5
18.9
203
17.1
183
19.9

2000-2006
36.4
46.2
55.6
49.0
41.7
46.7
60.5
45.5
39.2
56.6
65.9
47.1
492

Total
100 (247)
100 (290)
100 (507)
100 (361)
100 (156)
100 (182)
100 (167)
100 (191)
100 (217)
100 (143)
100 (164)
100 (104)
100 (2729)

fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.
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gua, que se manifiesta en una disminuci6n relativa de los flujos
recientes, mientras que desde Rinc6n de Romos, Maravatio y
Ojocaliente se estarian movilizando flujos importantes en los aiios
mâs recientes. La Barca y Salvatierra se distinguen claramente
de las otras ciudades porque -coma veremos en la parte sobre
los migrantes internacionales de retorno- no parecen tan afec
tadas por la migraci6n internacional y tienen una proporci6n
mucho mâs débil de ex migrantes en su poblaci6n.

Los niveles de escolaridad distinguen claramente a la po
blaci6n migrante, coma se puede apreciar en el cuadro 3.9. Los
que emigraron (temporal 0 definitivamente) a otros estados de
México son mucha mâs educados que los otros migrantes. Por
ejemplo, la diferencia promedio de aiios de escolaridad en la
poblaci6n masculina de 25-29 aiios que emigrô a otros estados
de México es de 1.5 aiios respecta a la que saliô de sus ciudades
pero se quedô en el mismo estado, de 3.5 aiios respecto a la que
se qued6 en sus ciudades de origen y de cerca de cinco aiios
(4.8) respecto a los migrantes internacionales. Es de suponer
que la migraciôn interna, pero sobre todo la que se dirige a otros
estados mexicanos, moviliza a estudiantes y jôvenes profesio
nistas que prosiguen sus carreras 0 trayectorias profesionales
en entomos que ofrecen mâs posibilidades que sus ciudades de
origen. La distribuciôn de las posiciones en el trabajo de estas
poblaciones indica claramente que la proporciôn de asalariados
entre los migrantes de las ciudades deI resto de México es mu
cho mâs alta que la de aquellos que se quedan en sus ciudades.
Estas diferencias se repiten en las poblaciones femeninas de
migrantes y ausentes.

Se puede notar, en particular, de acuerdo con resultados
de otras encuestas (véase Papail y Arroyo, 2004), que la pobla
ciôn femenina de México que reside en Estados Unidos es ligera
mente mâs educada que la poblaciôn masculina residente en el
mismo paîs. Entre la poblaciôn masculina emigrada en Estados
Unidos no parecen haber mejorado los niveles de educaciôn, pues
el numero promedio de aiios de estudio se mantiene entre 8.3 y
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Cuadro 3.9
Niveles de escolaridad (numero promedio de anos de estudio) de migrantes
yausentes, segun lugar de residencia, grupos de edades y sexo (porcentajes)

Grupos de Misma ciudad Mismo estado Otroestado Estados Unidos Total
edades
Hombres

20-24 9.6 12.0 13.5 85 94 (687)
25-29 10.0 12.2 13.7 8.9 9.8 (833)
30-34 9.8 11.3 13.2 8.7 9.7 (765)
35-39 93 11.9 12.7 83 94 (661)
40-44 10.0 111 12.8 8.4 9.6 (457)

Mujeres
20-24 10.0 124 123 9.9 10.5 (597)
25-29 10.1 11.9 13.1 93 10.4 (750)
30-34 10.0 123 124 9.2 10.4 (698)
35-39 94 10.0 123 8.8 9.6 (563)
40-44 93 10.6 112 8.9 9.6 (369)

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

8.9 ailos para todas las generaciones de 20 a 44 ailos. Por el
contrario, en las mujeres residentes en el pais vecino este nivel
parece crecer entre las generaciones mâs jôvenes.

El retraso progresivo en la edad promedio en que se incor
poran a la migraciôn intemacional se refleja en el estado civil de
los ausentes y migrantes a Estados Unidos. Como se puede cons
tatar en el cuadro 3.10, buena parte de las salidas de mujeres
deI hogar con destino a otros lugares de México, sobre todo en
las mismas ciudades, estân relacionadas con la formaciôn de
nuevos hogares a través de uniones 0 matrimonios. Una propor
ciôn muy importante de la poblacion que residia en Estados
Unidos en el momento de la encuesta se encuentra unida 0 ca
sada. En el grupo de los migrantes y ausentes intemacionales
masculinos de 20 a 24 ailos de edad mâs de un tercio (37.3 por
ciento) estân casados 0 unidos. Esta proporciôn alcanza el 72
por ciento en la poblaciôn femenina deI mismo grupo de edades.
A partir de los 25 ailos, mâs deI 60 por ciento de los hombres
residentes en Estados Unidos tienen este estado civil. En gene-
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1

Cuadro 3.10 1Casados 0 unidos por grupos de edades y sexo,

L segun ellugar de residencia (porcentajes)
1

Grupos de edades En los hogares En la Migrantes en otros Migrantes en
encuestados misma ciudad lugares de México Estados Unidos

Hombres
15-19 2.8 616 no 8.8
20-24 19.4 872 39.0 37.3
25-29 53.2 93.9 70.0 64.0
30-34 79.6 96.9 88.9 773
35-39 88.7 95.9 91.3 88.4

Mujeres
15-19 6.2 83.1 42.6 45.9
20-24 27.8 94.8 60.4 no
25-29 59.1 95.5 84.4 849
30-34 71.6 97.6 87.7 93.7
35-39 80.0 966 93.0 91.6

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006

ral, de la poblaciôn mexicana que reside en Estados Unidos el
67.1 por ciento de los hombres y el 85.2 por ciento de las muje
res estân casados 0 unidos. La gran mayoria de los casados y
unidos cohabitan en Estados Unidos con sus cônyuges. Esta
situaciôn tiene consecuencias. como veremos mas adelante, so
bre la propensiôn 0 no a regresar a vivir en México. enviar remesas
y en los montos de las mismas.

La distribuciôn de los flujos migratorios en el tenitorio es
tadounidense cambiô mucho desde mediados de la década de
los noventa. como se ha documentado en diversos estudios so
bre el tema (Durand y Artas. 2005; ZÛfiiga y Leite. 2006). En el
cuadro 3.11 se puede apreciar la dispersiôn de los flujos mascu
linos en cuanto a sus destinos. en detrimento especialmente de
Califomia. Este estado. que captaba mas de la mitad de los mi
grantes mexicanos antes de 1995. apenas recibiô poco mas de
un tercio (35 por ciento) de la poblaciôn masculina salida de
México entre los allOS 2000 y 2006 al pais vecino. La distribu
ciôn geogrâfica de los flujos femeninos es casi idéntica a la de los
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masculinos. Los otros estados de destino tradicional de la mi
graci6n mexicana (Texas e Illinois) conservan mâs 0 menos su
mismo peso relativo con el transcurso deI tiempo. La redistribu
ciôn de los flujos se hizo hacia muchos estados, principalmente
deI centro y el este deI pais (Nuevo México, Arizona, Colorado,
Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Georgia, Carolina deI
Norte, Florida...), que captaron en el periodo 2000-2006 el 44.2
por ciento de los migrantes masculinos, frente al 23.8 por ciento
de los flujos anteriores a 1980. A pesar de todo, el estado de
Califomia aûn concentra el 40 por ciento de los migrantes que
residen en el pais vecino.

Cuadro 3.11 1
Distribuci6n geogratica de la poblaci6n masculina que reside

en Estados Unidos, segun periodo de emigraci6n (porcentajes)
L- J

Estados
California
Texas
Illinois
Otros estados
Total

Antes de 1980
52.5
16.3
7.5

238
100

1980-1994
53.6
12.3
7.2

26.9
100

1995-1999
35.6
19.4
6.8

38.2
100

2000-2006 Total
35.0 40.8
14.3 14.9
6.5 6.8

44.2 37.5
100 100

fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

Las particularidades de cada ciudad (cuadro 3.12) en cuanto
a la distribuciôn de sus flujos en el territorio estadounidense se
conservan a menudo con el transcurso deI tiempo, incluso si se
acentûa la redistribuciôn en general a estados de destino no
tradicionales. Se nota en particular la atracciôn que sigue ejer
ciendo California en los flujos procedentes de las ciudades jalis
cienses, la de Illinois sobre los de Maravatio y la de los estados
no tradicionales sobre los de lxtlân del Rio y Ojocaliente.

Las tasas de ocupaciôn por edades de la poblaciôn femenina
que reside en Estados Dnidos son relativamente altas (cuadro
3.13) y superiores a las que presentan las mujeres que viven en las
ciudades encuestadas. Estân al mismo nivel que las tasas de ocu
paciôn de las mujeres que emigraron a otros lugares de México.
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1:: Cuadro3.12
Distribucion geogratica de los residentes (hombres y mujeres) en Estados Unidos

por periodos de salida de las ciudades encuestadas (porcentajes)

Antes de 1995 1995-2006
California Texas Illinois Otros California Texas Illinois Otros

La Barca 67.0 2.8 10.4 19.8 62.2 3.0 113 21.5
Jalostotitlan 89.7 3.4 3.4 3.4 68.0 9.1 5.6 173
San Miguel el Alto 74.0 1.6 0.8 23.6 55.4 4.0 0.8 39.8
San Felipe 9.9 62.4 4.0 23.8 3.7 61.4 5.4 29.5
Salvatierra 41.0 14.8 26.2 18.0 20.0 18.8 21.2 40.0
Puruandiro 52.5 0 0 475 50.5 2.7 0 46.8
Maravatio 22.9 0 45.7 31.4 21.6 0 34.4 44.0
Ixtlan dei Rio 46.8 1.6 1.6 50.0 41.9 0.8 2.4 54.8
Jalpa 57.5 18.4 11 23.0 42.0 22.7 0.8 34.5
Ojocaliente 18.8 25.0 0 56.3 7.8 13.6 0 78.6
Rinc6n de Romos 50.0 21.4 0 28.6 15.6 13.9 4.9 65.6
Armerfa 68.6 0 0 314 444 3.2 0 52.4
Total 53.6 13.6 6.5 263 38.5 14.7 6.4 40.4

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006

Cuadro 3.13
Tasas de participacion economica de los migrantes en Estados Unidos,

por sexo ygrupos de edades

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 Ymas Total
Hombres 91.8 98.0 97.2 97.6 98.6 970 95.9 951 81.5 96.4
Mujeres 48.6 53.5 47.0 45.5 47.9 43.8 41.7 41.7 35.5 46.9

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

Las mujeres solteras que residen en Estados Unidos presen
tan tasas de ocupaciôn muy elevadas (85.5 por ciento entre las de
15 aiios y mâs), que se acercan a las tasas de los hombres. Si nos
interesamos ûnicamente en las casadas 0 unidas segûn ellugar
de residencia, se nota que la migraciôn femenina de las ciudades
se traduce en tasas de ocupaciôn mâs altas, sobre todo en los
grupos de edades jôvenes (cuadro 3.14). Las mujeres presentes
encuestadas en los hogares tienen tasas de participaciôn aûn mâs
elevadas (mâs deI 50 por ciento entre los 30 y los 50 aiios) por la
naturaleza de la encuesta. que privîlegiô el trabajo no asalariado.
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Cuadro 3.14
Tasas de ocupaci6n de la poblaci6n femenina, migrantes 0 ausentes

de los hogares encuestados por grupos de edades y segun ellugar de residencia

LA MIGRACIÔN RECIENTE A ESTADOS UNIOOS

Grupos de edades

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

55 Ymas
Total (15 Ymas)

En las ciudades
encuestadas

22.2
30.8
35.0
317
36.8
38.9
28.8
16.0
30.7

En otros lugares
de México

19.8
37.8
42.0
45.0
51.2
55.4
48.9
20.0
40.1

En Estados Unidos

39.5
40.0
416
411
40.2
39.2
36.4
25.9
40.2

fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

La distribuci6n de las ramas de actividades en que se in
sertaba la poblad6n masculina que residia en Estados Dnidos
en el momento de la encuesta muestra la importancia creciente
de la constr.lcci6n en el empleo de los migrantes (cuadro 3.15) y
la débil participaci6n de éstos en las actividades agricolas a me
dida que se prolonga su estancia en el pais vecino. La industria
manufacturera, que emplea una buena parte (24 por dento) de
los migrantes mâs antiguos (antes de 1995), no capt6 mâs deI
14 por ciento de los que emigraron a partir deI ano 2000. La
rama de la construcci6n se ha vuelto la primera empleadora de
mano de obra masculina migrante de estas ciudades, con un
tercio (34.5 por dento) deI empleo total. La rama de los servicios
sigue siendo una empleadora importante de los migrantes, con
una cuarta parte deI empleo total.

Entre la poblaci6n migrante femenina sigue predominan
do el empleo en los servicios, que concentra alrededor de la mi
tad de esta mana de obra. La industria manufacturera, con alre
dedor deI 20 por ciento deI empleo, sigue siendo una rama
importante en las actividades de esta poblacion.

Casi la totalidad de los migrantes y ausentes en Estados
Dnidos (93.1 por ciento de los hombres y 90 por ciento de las
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Cuadro 3.15
Distribuci6n porcentual de las ramas de actividades en que trabajaban los migrantes

yausentes en Estados Unidos en el momento de la encuesta, por periodo de salida y sexo

Agricultura Industria Construcci6n Comercio 5ervicios Otros Total
Hombres

1980-1994 8.3 24.2 27.4 8.8 25.4 5.9 100
1995-1999 7.2 12.9 35.2 10.4 30.5 3.8 100
2000-2006 10.5 13.9 38.9 6.7 25.6 4.4 100
Total 9.1 17.3 34.5 8.2 26.5 4.5 100 (1 564)

Mujeres
1980-1994 6.2 230 0.9 15.0 49.6 5.3 100
1995-1999 4.3 22.9 2.9 14.3 50.0 5.7 100
2000-2006 5.2 19.7 5.8 14.5 45.1 9.8 100
Total 5.1 213 43 14.9 47.3 7.2 100 (376)

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

mujeres) tiene empleo asalariado. El 1.3 por ciento de los hom
bres son patrones (1.1 por ciento de las mujeres) y el 5.0 por
ciento son trabajadores por cuenta propia (6.3 por ciento de la
poblaciôn femenina). Parece que la duraciôn de la estancia en el
paîs vecino favorece el proceso de desalarizaciôn. Asî, el Il.6
por ciento deI conjunto de los migrantes activos (hombres y mu
jeres) que emigraron a ese paîs antes de 1985 son patrones (2.9
por ciento) 0 trabajadores por cuenta propia (8.7 por ciento).
Esta proporciôn alcanza e14.4 por ciento de los que se desplaza
ron durante el periodo 2000-2006 (0.6 por ciento de patrones y
3.8 por ciento de trabajadores por cuenta propia). Los migrantes
masculinos no asalariados se concentran en los servicios (32.5
por cientol. la construcciôn (30.7 por ciento) y el comercio (16.7
por ciento). En la poblaciôn femenina esta concentraciôn es mas
importante en los servicios (55.9 por ciento) y el comercio (26.5
por ciento), coma OCUITe entre las ex migrantes activas en sus
lugares de origen.

La distribuciôn de las personas de referencia en los hoga
res donde viven los migrantes en Estados Unidos (cuadro 3.16)
indica una fuerte presencia de cônyuges en territorio estadouni
dense. Muy importante, coma era de esperar, en la poblaciôn de
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Cuadro 3.16
Distribucion porcentual de las personas de referencia en los hogares

estadounidenses de los migrantes, segun periodo dei desplazamiento y sexo

Persona de referencia
Conyuge Padre Hermano Otro Amigo Otro Total

o hijo pariente
Hombres
Antes de 1980 75.3 5.2 6.5 5.2 13 6.5 100
1980-1994 67.5 6.8 112 3.2 5.8 5.4 100
1995-1999 59.6 4.0 14.6 6.9 8.6 6.3 100
2000-2006 23.5 5.3 235 16.5 no 9.2 100
Total 44.2 5.4 17.8 10.7 14.3 7.5 100 (1789)

Mujeres
Antes de 1980 76.9 12.9 5.1 2.6 a 2.6 100
1980-1994 80.2 112 3.9 0.9 2.6 13 100
1995-1999 82.5 4.5 7.9 1.1 1.7 2.3 100
2000-2006 68.4 7.7 10.1 7.2 4.3 2.2 100
Total 74.9 8.2 7.8 4.1 4.1 2.0 100 (863)

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006

migrantes femeninas (el 74.9 por ciento de ellas cohabitan con
su cônyuge), pero concierne también a los migrantes masculi
nos, de quienes el 44.2 por ciento cohabitan con su conyuge.

En el casa de los hombres, los hermanos y amigos desem
peiian un papel importante en los sistemas de cohabitaciôn en
los primeros mos de estancia en territorio estadounidense, pues
representan la forma mas frecuente (alrededor de la mitad) de
cohabitaciôn. Entre la poblaciôn de migrantes femeninas la fa
milia (cônyuge, padre, hijo, otro pariente) constituye la modali
dad casi ûnica de cohabitaciôn. La mayoria de los migrantes
masculinos con una permanencia superior a seis mos cohabi
tan con su cônyuge, ya sea que se unan en Estados Unidos 0

que hagan trasladarse a la esposa a ese pais. Entre la poblaciôn
migrante casada la cohabitaciôn en territorio estadounidense
aparece mas c1aramente en el cuadro 3.17. Casi dos terceras
partes (64.1 por ciento) de los hombres casados 0 unidos viven
con su cônyuge, mientras que entre la poblaciôn femenina esta
proporciôn alcanza el 86.7 por ciento. Se puede constatar que,



82 LA MIGRACION RECIENTE A ESTADOS UNIDOS

Cuadro 3.17
Migrantes y ausentes en Estados Unidos. casados 0 unidos,

que cohabitan con su cônyuge, segun periodo de migraciôn y sexo (porcentajes)

Hombres
Mujeres

Antes de 1980
79.4
82.4

1980-1994
78.1
84.4

1995-1999
803
873

2000-2006
41.7
88.6

Total
64.1 (1178)
86.7 (732)

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

aun entre los flujos migratorios mas recientes, la proporcion de
hombres casados 0 unidos que viven con su conyuge es muy
importante.

La fuerte presencia de conyuges en Estados Unidos tiene
impacto en la propension a enviar remesas a los lugares de ori
gen de los migrantes. El 42 por ciento de los hombres mandan
regularmente dinero. mientras que las mujeres, con tasas de
participacion economica mas débiles, la hacen en el 30 por cien
to de los casos (cuadro 3.18). En los casos de cohabitacion con
hermanos. otros parientes 0 amigos la propension a mandar di
nero es mas elevada entre los migrantes masculinos, con mas
deI 50 por ciento, mientras que la cohabitaciôn con el cônyuge
reduce esta propension al 33 por ciento.

Esta configuraciôn es parecida en la poblacion femenina.
La presencia deI cônyuge en el hogar estadounidense reduce la
propension a mandar dinero. La duraciôn de la estancia en el
pais vecino. asociada a la modificacion deI tipo de cohabitaciôn
en el transcurso deI tiempo, expresa esta tendencia. Si casi la
mitad (48.2 por ciento) de los migrantes masculinos que llega
ron a Estados Unidos en el periodo 2000-2006 enviaba dînero,
no mas deI 20 por ciento 10 hacia aûn entre aquellos que se
desplazaron antes de 1980. La tendencia es idéntica en la po
blacion femenina.

El monto mensual de las remesas enviadas por los migran
tes es también funcion deI tiempo de residencia en Estados Uni
dos, que modifica el sistema de cohabitaci6n y las prioridades
en el uso de los ingresos generados par el trabajo migratorio



LA MIGRACIÔN RECIENTE A ESTADOS UNIDOS

Cuadro 3.18
Migrantes y ausentes que mandan dinero a sus lugares de origen, segûn la persona

de referencia en el hogar donde residen en Estados Unidos y sexo (porcentajes)
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Persona de referencia en el hogar en Estados Unidos

Hombres
Mujeres

C6nyuge
32.9
26.9

Padrelhijo Hermano Otro pariente Amigo
35.7 51.6 58.4 56.0
29.2 403 500 643

Total
42.1 (1 973)
302 (981)

fuente: Encuesta DER-lneser/iRD 2006.

Cuadro 3.19
Monto promedio mensual de las remesas (mayores de 29 d61ares

por mes) enviadas por los migrantes en 2006, segûn la persona de referencia
en el hogar estadounidense ysexo dei migrante (d6Iares)

Hombres
Mujeres

Persona de referencia en el hogar en Estados Unidos
C6nyuge Padrelhijo/ Hermano Total cohabitaci6n

otro pariente con no c6nyuge
182 334 283 303
233 268 207 236

Total

278 (473)
233 (128)

fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

(cuadro 3.19). Los migrantes masculinos que residen en el pais
vecino desde hace mâs de once aiios y mandan remesas, envian
en promedio 182 d6lares mensuales (Il 7 las migrantes), y aque
110s que salieron durante el periodo 2000-2006 mandan un pro
medio de 286 d6lares (235 las migrantes).

La cohabitaci6n de los migrantes masculinos con sus c6n
yuges reduce considerablemente el monto de sus remesas al lu
gar de origen (182 d6lares mensuales) con respecta a las demâs
situaciones de cohabitaci6n (303 d6lares al mes). Curiosamente,
entre la poblaci6n migrante femenina el tipo de cohabitaci6n no
hace variar mucha el monto de las remesas. Las mujeres casadas
o unidas que cohabitan con el esposo incluso envian mâs dinero
que en la situaci6n inversa (233 d6lares contra los 182 que man
dan los esposos en la misma situaci6n). Sin embargo, el tarnaiio
reducido de esta subpoblaci6n femenina de remitentes puede pro
ducir sesgos en los resultados aq~î presentados.
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La perspectiva de regresar a México se debilita con la pro
10ngaci6n de la estancia en el pais vecino, coma se puede apre
ciar en el cuadro 3.20. La mayoria (58.4 por ciento) de los mi
grantes que salieron antes de 1980 no piensa regresar a vivir en
México. Entre la poblaci6n masculina que emigr6 de 2000 a 2006
la proporci6n que piensa regresar a vivir algûn dia en el pais
alcanza apenas el 52.9 por ciento. Muchos (29.2 por ciento) to
davia estân indecisos. Esta propensi6n a no regresar es mucha
mâs frecuente entre las mujeres, 10 que se traduce en una débil
participaci6n de ellas en la poblaci6n de ex migrantes intema
cionales. El hecho de vivir en familia en el pais vecino, situaci6n
mâs frecuente entre las migrantes, reduce la probabilidad de
que regresen a su lugar de origen.

Cuadro 3.20
Perspectiva de los migrantes y ausentes en Estados Unidos

sobre el posible regreso a México, seglin periodo de salida y el sexo (porcentajesl

No piensan regresar Si piensan regresar Indecisos Total
a México a México

Hombres
1980-1994 47.8 18.8 33.4 100 (518)
1995-1999 37.8 24.4 37.8 100 (441)
2000-2006 17.9 52.9 29.2 100 (881)
Total 30.8 37.1 32.2 100 (1 748)

Mujeres
1980-1994 48.7 14.7 36.6 100 (265)
1995-1999 48.5 17.0 34.5 100 (165)
2000-2006 29.2 35.5 35.3 100 (408)
Total 39.1 25.3 35.6 100 (838)

fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

Esta perspectiva tiene repercusiones tambien en el monto
de las remesas. Los migrantes y ausentes masculinos que pien
san regresar a vivir en México mandan un promedio de 299 d6
lares mensuales, mientras que aquellos que no piensan
reinstalarse en sus lugares de origen mandan 197. Una parte
importante de los que piensari regresar a vivir en México tiene
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un proyecto de trabajo bien defmido (40.2 por ciento de los hom
bres y 28.8 por ciento de las mujeres). En la mitad (49 por ciento
de los hombres y 47.1 por ciento de las mujeres) de los casos se
trata de poner un negocio. El monto de remesas que envîa este
ultimo grupo de migrantes de la poblaci6n masculina es el mâs
alto de todos los grupos (322 d61ares mensuales).





4. Los migrantes intemacionales de regreso

La informaciôn sobre los migrantes a Estados Unidos es abun
dante en parte gracias a las encuestas y los censos estadouni
denses, pero aquella sobre los migrantes internacionales de
regreso en México es escasa y menos detallada. Segûn estima
ciones deI Conapo (2005). el nûmero de ellos1 se incrementô de
1055000 en el quinquenio 1987-1992 al 358387 en el quin
quenio 1997-2002. El 44.5 por ciento de esta poblaciôn en el
quinquenio 1987-1992 Y el 44.3 por ciento en el quinquenio
1997-2002 se concentraba en los estados de Jalisco, Guanajuato,
Michoacân y Zacatecas, 10 cual demuestra que existe cierta es
tabilidad de la participaciôn de estas entidades en los flujos
migratorios internacionales de regreso a México.

En la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). levantada por el
INEGI en 2002, se observa que el 3.4 por ciento (2.6 millones) de
la poblaciôn mexicana de 12 aiios y mâs habia trabajado 0 bus
cado trabajo en Estados Unidos, de la cual el 15.9 por ciento
eran mujeres. Per sexo, representan el 1 por clento de las muje
res y el 6 por ciento de los hombres mexicanos que trabajaron 0

buscaron trabajo en el pais vecino. Sin embargo, considerando
ûnicamente a la poblaciôn masculina de 12 aiios y mâs en 2005,
se estima que esta proporclôn asciende al 13 por ciento en Gua-

1 Se trata de la poblaciôn nacida en México que se fue a Estados
Unidos 0 se encontraba alla durante el quinquenio y residia en
México en la fecha de la entrevista.

[871
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najuato, el 15 por ciento en Jalisco y el 22 por ciento en Mi
choacân, los tres estados que concentran los volûmenes mâs
altos de ex migrantes intemacionales (en ellos vivia en 2002 el
37.8 por ciento de los mexicanos de 12 anos y mâs que trabaja
ron 0 buscaron trabajo en Estados Unidos).

El volumen de esta poblaciôn de ex migrantes intemacio
nales (2.6 millones) equivale mâs 0 menos al conjunto de los
flujos migratorios dei paîs (2.5 millones) a Estados Unidos. que
capta la misma encuesta para el periodo 1997-2002: es decir, el
conjunto de estos regresos de activos acumulado durante déca
das apenas compensa las salidas quinquenales dei periodo 1997
2002, 10 que indica la magnitud dei proceso de acumulacian de
migrantes en el paîs vecino. Los datos sucesivos de varias en
cuestas2 y censos de poblacian muestran esta tendencia a la
instalaciôn mâs duradera 0 la prolongaciôn de la permanencia
en Estados Unidos. En efecto, si el 47 por ciento de los indivi
duos que se desplazaron al paîs vecino entre 1987 y 1992 ha
bîan regresado a México al final dei periodo, sôlo hizo 10 mismo
e134 por ciento de los que emigraron entre 1992 y 1997 Yel 18
por ciento de los que hicieron 10 propio durante el quinquenio
1995-2000.

Casi la mitad (48.9 por ciento) de esta poblaciôn masculi
na que trabaj6 0 busc6 trabajo en Estados Unidos tenîa menos
de 40 aiios, y mâs de la mitad (52.1 por ciento) cruzô por ûltima
vez la frontera en el periodo 1995-2002. Los datos de la ENE

indican también que la gran mayoria (73 por ciento) de estos ex
migrantes intemacionales carecîan de documentaciôn migrato
ria en su estancia en el paîs vecino.

El II Conteo de Poblaciôn!J Vivienda 2005 aporta informa
cian sobre ellugar de residencia en el aÏlo 2000, 10 que pennite
estimar los flujos provenientes de Estados Unidos durante este
periodo (cuadro 4.1). La reparticiôn de estos flujos reproduce a

2 Enadid de 1992y 1997 (INEGI), censo de poblaci6n de 2000 (INEGI),

ENE de 2002 (INEGI).
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1 Cuadro4.1 ~
Distribuci6n de la poblaci6n residente en Estadosunidos~ 1

en 2000 y censada en México en 2005
-

Entidades

Jalisco
Michoacan
Baja California
Guanajuato
Chihuahua
Estado de México
2acatecas
Oaxaca
Veracruz
Distrito Federal
Otras
Total

Porcentaje dei total
de México

123
8.8
8.7
6.1
5.5
5.1
4.0
4.0
16
15
38.4

100 (244 244)

Porcentaje de mujeres
en los flujos

35.8
31.0
36.0
23.6
40.0
36.0
27.2
27.8
29.7
41.8
35.1
319

Fuente: 1/ Contea General de PoblaciOn yVivienda 2005 (INEGI).

grandes rasgos la clasificaci6n de las corrientes migratorias de
las entidades federativas al pais vecino. Cuatro estados de la
regi6n tradicional de migraci6n (Jalisco, Michoacân. Guanajua
to y zacatecas) concentran casi un tercio (31.2 por ciento) de los
flujos de regreso de quienes residîan en Estados Unidos en 2000
y regresaron durante el periodo 2000-2005.

El crecimiento deI peso relativo de los estados deI centra y
sur deI pais en la recepci6n de estos movimientos se observa con
el aumento de la importancia de las corrientes dirigidas a los
estados de México (5.1 por cientol. Oaxaca (4 por cientol. Vera
cruz (3.6 por ciento) y el Distrito Federal (3.5 por ciento).

Las mujeres representaban el 22 por ciento de los flujos de
regreso deI periodo 1995-2000.3 pero su participaci6n aumentô
hasta un tercio (33.9 por ciento) durante el periodo 2000-2005.
y oscilan entre el 23.6 por ciento en Guanajuato y el 41.8 por
ciento en el Distrito Federal. Como se puede constatar, estas

3 XII Censo General de Poblacibn y Vivienda 2000. base de datas

de la muestra censal (INEGI).
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proporciones de mujeres son mucho mâs elevadas que en la
poblaci6n de activos captada por la ENE (15.9 por ciento) 0 nues
tra encuesta (13.4 por ciento).

Los MIGRANTES DE REGRESO EN LA ENCUESTA

En la poblaci6n presente encuestada de 15 aflos ymas, el la por
ciento (17.6 por ciento de los hombres y 2.4 por ciento de las
mujeres) trabaj6 aIguna vez en Estados Dnidos mas de seis me
ses (cuadro 4.2). En varios trabajos sobre la migraci6n intema
cionaI se encuentra esta caracteristica: la participaci6n de las
mujeres en los flujos migratorios a Estados Dnidos se vuelve cada
vez mas importante con el paso deI tiempo (deI 25 aI 30 por ciento
durante los ultimos afios), y tienen una propension mucha me
nor que los hombres a regresar a sus lugares de origen en México.

Considerando unicamente a la poblacion masculina, la si
tuaci6n parece muy contrastante, con corrientes muy importan
tes en JaIpa, San Felipe y Puruândiro, donde alrededor de un
cuarto (entre 23 y 26 por ciento) de esta poblaci6n tuvo una
experiencia de trabajo en el pais vecino; por el contrario, se ob
servan corrientes mucha mas débiles (entre 8y 15 por ciento) en
Armeria, La Barca y Rinc6n de Romos. En la poblaci6n femeni
na estas proporciones oscilan entre el 1.3 par ciento en La Barca
y el 4.5 por ciento en Armeria. La distribuciôn de los ex migran
tes por grupos de edades y sexo aparece en la grâfica 4.1. Como
se puede constatar, la mayor parte de los ex migrantes intema
cionaIes se concentran en las edades de 25 a 55 aiios.

En las edades de 30 a 44 afios (cuadro 4.3) se percibe que
las proporciones de ex migrantes en la poblaciôn masculina aI
canzan su vaIor maxima entre el25 y 30 porciento. Recordemos
que la poblaci6n encuestada esta compuesta por hogares donde
hay al menos un no asalariado 0 un ex no asaIariado, 10 que
contribuye a poner de relieve la importancia de la migraci6n in
temacional, por la relaci6n que admitimos entre migraci6n in
temacional y trabajo no asalariado en México. E141.1 por ciento
de los ex migrantes masculinos realizaron su primer desplaza-
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Cuadro 4.2
Proporciôn de personas de 15 anos y mas de las ciudades encuestadas

que trabajaron en Estados Unidos mas de seis meses
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La Barca
Jalostotitlan
San Miguel el Alto
San Felipe
Salvatierra
Puruandiro
Maravatlo
Ixtlan dei Rio
Jalpa
Ojocaliente
Rinc6n de Romas
Armerla
Total

Hombres
83

17.8
15.8
233
15.2
25.8
20.7
21.8
24.1
22.5
14.9
13.9
17.6 (1 732)

Mujeres
1.3
2.1
14
2.1
1.7
3.4
4.0
4.0
3.2
3.4
1.5
4.5
24 (267)

Total
4.6
9.7
8.0

11.5
8.0

133
11.5
12.7
128
124
7.8
9.0
9.5 (1 999)

fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

.:. Grafica 4.1
Piramide de edades de los ex migrantes internacionales

para el conjunto de ciudades
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fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.
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Cuadro 4.3
Ex migrantes internacionales por grupos

de edades y sexo en el conjunto de ciudades (porcentajesl

Grupos de edades
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 Ymas
15 y mas

Fuente: Encuesta DER-lneserARD 2006.

Hombres
1.6
9.8

19.1
26.3
28.9
26.5
23.8
20.2
18.8
19,6
15.3
21.3
17.6

Mujeres
0.3
1.3
3.0
3.7
3.8
2.6
2.9
2.8
2.6
2.1
3.7
2.1
2.3

miento a Estados Unidos antes de 1985, el 29.9 por ciento entre
1985 y 1994 Yel 29.8 por ciento después de 1995. La migraci6n
femenina es generalmente mas reciente, con 42.5 por ciento de
los primeros desplazamientos después de 1995, el 36.9 por ciento
entre 1985 y 1994 Ysolamente el 20.7 por ciento antes de 1985.
Como se sabe, la ley Simpson-Rodino (IRCA, por sus siglas en
inglés) propici6 a mediados de los ochenta, con la regulartzaci6n
de los indocumentados, el incremento de los movimientos de
reunificaci6n familiar, impulsando asi la migraci6n de esposas
al pais vecino.

La edad promedio a la primera emigraci6n a Estados Uru
dos aument6 de manera importante desde los inicios de la déca
da de los ochenta (cuadro 4.4). En la poblaci6n masculina pas6
de 21.4 aftos en el periodo 1980-1984 a 22.4 en 1990-1994 y a
27.5 aftos en el periodo 2000-2006. Parece que en los aftos mas
recientes se produjo un fuerte retraso en la edad deI desplaza
miento, debido probablemente al fuerte incremento de los cos
tos de traslado para los migrantes indocumentados, 10 que im
pone un tiempo mas largo de ahorro para cubrir estos gastos.
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Cuadro 4.4
Edad a la primera emigraci6n, el ultimo regreso ytiempo total promedio

vivido en Estados Unidos por periodos, en la poblaci6n masculina
dei conjunto de ciudades
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Periodos

1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2006

Edad promedio a la
primera emigraci6n

21.4 (123)
22.8 (169)
22.4 (122)
25.7 (173)
27.5 (154)

Edad promedio al
ultimo regreso

30.0 (80)
29.0 (108)
31.0 (153)
32,8 (231)
35.2 (781)

Tiempo promedio total
en Estados Unidos (anos)

4.5
4.4
4.5
5.1

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006,

Poco mâs de la mitad (51 por ciento) de los migrantes in
ternacionales que tuvieron una experiencia de trabajo en el pais
vecino regresô a su lugar de origen a partir deI allO 2000 (cuadro
4.5). La distribuciôn de los periodos de regreso es casi idêntica
en las poblaciones de ex migrantes masculina y femenina. Los
regresos de aiios anteriores a 1995 representan apenas un ter
cio deI conjunto de ellos y equivalen, en volumen, a los regresos
deI quinquenio 2000-2004.

Cuadr04.5 _
Distribuci6n porcentual de 105 periodos de regreso de 105 migrantes internacional~~

1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2007

Hombres
Mujeres
Total

Antes de
1985
16,2
14.2
15,9

7.0
6.3
6.9

10.3
9.8
10.2

15.2
13.7
15.0

31.2
36.9
32,0

20.1
19.2
20.0

Total

100 (1 573)
100 (255)
100 (1 828)

Fuente: Encuesta DER-lneserliRD 2006.

Paralelamente al incremento de la edad a la primera emi
graciôn intemacional, la edad al ûltimo regreso de Estados Unidos
en la poblaciôn masculina aumentô de 29-30 aiios en los allOS

ochenta a 35 allOS en el periodo 2000-2006. El tiempo total
promedio pasado en Estados Unidos se mantiene relativamen-
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te constante durante las décadas de los ochenta y los noventa,
y aumentô en 10 que va deI nuevo siglo. Se ubicaba en 4.8 anos
en el periodo 2000-2004 y 5.5 anos en 2005 y 2006. Es proba
ble que el endurecimiento de la polîtica migratoria de Estados
Unidos desde mediados de los noventa, y atm mâs después deI
ano 2001, incite a los migrantes indocumentados a prolongar
su estancia para reducir sus riesgos y costos atravesando la
frontera en idas y vueltas, coma 10 hicieron en décadas ante
riores, 10 cual tiene coma consecuencia una mayor estancia en
el pais vecino, coma se puede constatar en estos datos. Las
mujeres generalmente tienen estancias mâs cortas que los hom
bres. Si distribuimos la duraciôn de las estancias seglin la po
siciôn en el trabajo en el lugar de origen, se nota que los ex
migrantes masculinos no asalariados (patrones y trabajadores
por cuenta propia) pasaron casi un ano mâs en Estados Uni
dos que los ex migrantes asalariados (4.9 y 4 anos respectiva
mente).

Los niveles de escolaridad (cuadro 4.6, grâficas 4.2 y 4.3],
medidos en anos de estudio, ratifican 10 que se ha comentado en
muchos trabajos sobre los migrantes intemacionales: que éstos
generalmente son menos educados que los no migrantes.

De acuerdo con estos datos, se nota en la poblaciôn mas
culina que la diferencia entre migrantes intemacionales y no

Cuadro 4.6
Anos promedio de escolaridad por sexo, grupos de edades

ysituaci6n migratoria de la poblaci6n encuestada

Grupos de edades
20·24 25·29 30·34 35·39 40·44 45·49

Hombres no migrantes 11.0 10.6 9.7 9.7 93 93
Hombres ex migrantes en EU 8.9 8.9 8.2 8.6 8.0 7.2
Hombres actualmente en EU 8.5 8.9 8.7 83 8.4 7.0
Mujeres no migrantes 10.9 10.1 93 8.7 93 93
Mujeres ex migrantes en EU 8.9 10.4 9.1 9.0 8.7 7.7
Mujeres actualmente en EU 9.9 93 9.2 8.8 8.9 7.4

Fuente: Encuesta DER·lneser/IRD 2006.
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.:. GrMica 4.2
Nivel de escolaridad promedio (en arios) par grupos de edades,

poblaci6n masculina dei conjunto de ciudades seglin situaci6n migratoria
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Fuente: Encuesta DER-lneserMD 2006

40-44 45-49

migrantes es de uno a dos allOS de estudio, segun los grupos de
edades. mientras que esta diferencia es casi imperceptible en la
poblaciôn femenina. excepto en el grupo de edades de 20-24
allos. Por otra parte. el\tre los migrantes internacionales las
mujeres en general son mas educadas que los hombres. con
una diferencia de 0.5 a l allO de estudio.

La persona de referencia (el cohabitante principal) en el
hogar donde vive el migrante durante su estancia en Estados
Dnidos muestra el importante papel de la familia en el hospeda
je 0 los arreglos residenciales de los migrantes. Entre los mi
grantes masculinos, los hermanos y otros paTIentes como tios.
primos y cunados representaban la principal fuente de cohabi
taci6n con alrededor de la mitad de las situaciones de hospedaje
(cuadro 4.7). Los amigos representaban alrededor deI 30 por cien-
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.:. GrMica 4.3
Nivel de escolaridad promedio (en anos) por grupos de edades,

poblaciôn femenina dei conjunto de ciudades segun situaci6n migratoria
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Fuente: Encuesta DER-lneser/IRD 2006.

40-44 45-49

to de estas situaciones. La cohabitaci6n con la esposa era muy
poco frecuente, siempre inferior a los 10 puntos porcentuales.

Entre las migrantes la cohabitaci6n con el c6nyuge era
mucha mâs frecuente (dei 18 al 25 por ciento en todas las épo
cas). La cohabitaci6n con padres 0 hijos parece mucho mâs fre
cuente entre los hombres. Hermanos y otros parientes repre
sentaban alrededor dei 40 por ciento de las situaciones de hos
pedaje. En general, la presencia dei c6nyuge en el pais vecino no
parece muy importante durante las estancias de trabajo, sobre
todo para los ex migrantes masculinos. En cambio, en el casa de
las ex migrantes, en el entomo familiar (c6nyuge, padres, hijos,
hermanos u otros parientes) son mucha mâs frecuentes las si
tuaciones de cohabitaci6n.

La forma de hospedaje tiene impacta sobre la pr<;>pensi6n
de los migrantes a enviar remesas, coma se puede constatar en
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Cuadro 4.7
Cohabitante principal en el hogar en Estados Unidos

durante la ultima estancia, por periodo de regreso y sexo dei ex migrante (porcentajes)
'------------

Periodo C6nyuge Padres Hermanos Otros Amigos Otros Total
o hijos parientes

Hombres 1985-1994 8.4 4.0 22.7 27.4 27.4 100 100
1995-2006 3.9 6.9 24.8 24.6 29.3 105 100

Mujeres 1985-1994 25.0 14.3 17.9 26.8 8.9 7.1 100
1995-2006 18.4 105 22.4 24.3 15.8 8.6 100

fuente: Encuesta DER-lneserilRD 2006.

1 Cuadro 4.8 -
Ex migrantes que mandaban dinero asu lugar de origen

'----__segun el sexo y el cohabitante principal en Estados Unidos (porcentajes) 1

C6nyuge Padres Hermanos Otros Amigos Otros Total
o hijos parientes

Hombres 47.0 69.6 82.6 73.6 82.7 77.5 77.1 (1 474)
Mujeres 39.6 313 63.4 48.8 66.7 63.6 505 (182)

fuente: Encuesta DER-lneserilRD 2006.

el cuadro 4.8. En general, en el ûltimo periodo de estancia en
Estados Dnidos el 77.1 por ciento de los hombres y el 50.5 por
ciento de las mujeres mandaban regularmente dinero a sus lu
gares de origen en México. Pero el hecho de convivir con el c6n
yuge reducîa considerablemente esta propensi6n tanto en el casa
de los hombres (47.0 por ciento) coma en el de las mujeres (39.6
por ciento), mientras que en el conjunto de las otras formas de
cohabitaci6n esta propensi6n alcanzaba el 78.9 por ciento en
los ex migrantes y el 54.4 por ciento en las ex migrantes. Los
envios de dinero de los primeros tenian esencialmente a las c6n
yuges (68.3 por ciento) y a los padres (29.1 por ciento) coma
destinatarios en México. En el casa de las segundas estos envios
llegaban sobre todo a padres (78.7 por ciento), hermanos (8.2
por ciento), hijos (6.6 por ciento) y c6nyuges (6.6 por ciento).

La evoluciôn dei monto promedio de las remesas mensua
les enviadas por los migrantes masculinos, por periodos de es-
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tancia en Estados Unidos.4 aparece en el cuadro 4.9. De 346
dôlares en el periodo 1985-1994. aumentô hasta 462 dôlares en
los allOS 2005-2006. Parece sensiblemente mâs elevado que los
montos promedio que se estiman generalmente para los allOS

noventa; pero tratândose de migrantes que regresaron a vivir a
sus lugares de origen. se puede pensar que buena parte de ellos
articulaba su trabajo migratorio a un proyecto profesional pos
terior. que requeria ahorros importantes producidos por ingre
sos en dôlares.

Si comparamos el monto promedio de las remesas deI pe
riodo 2000-2006 (453 dôlares) con la estimaciôn deI ingreso pro
medio mensual de los migrantes masculinos que vivian en Esta
dos Unidos en 2003 (estimaciôn deI Conapo con base en la CPS

de marzo de 2003]. que era de 1 791 dôlares. se puede estimar
que el monto promedio de las remesas que envian los hombres
representa el 23 por ciento deI ingreso masculino. 10 cual parece
plausible.

La dispersiôn de los montos promedio mensuales de las
remesas es relativamente débil seglin el tipo de cohabitaciôn en
Estados Unidos: varian de 388 dôlares para los migrantes que
no cohabitaban con parientes 0 amigos a 453 dôlares para los
que cohabitaban con sus padres 0 hijos. con un promedio gene
ral de 426 dôlares. De igual manera. la dispersiôn de los montos
seglin el destinatario no muestra diferencias significativas. El
linico factor que parece tener influencia sobre los montos es la
posiciôn en el trabajo (cuadro 4.10) en el momento de la encues
ta deI ex migrante que mandaba dinero. Los ex migrantes que se
volvieron no asalariados (patrones y trabajadores por cuenta
propia) mandaban bastante mâs dinero (479 dôlares) que los ex
migrantes que fueron encuestados coma asalariados (403 dôla
res). aunque una parte de estos liltimos invirtieron en negocios
para sus esposas.

4 Nos interesan ûnicamente las remesas enviadas por hombres.
pues el nûmero de mujeres que las envîan es demasiado b~o.
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Cuadro 4.9
Monto promedio de las remesas mensuales enviadas por los migrantes

masculinos, segun periodo de ultima estancia en Estados Unidos (d6Iares)

99

1985-1994
3458

1995-1999
446.9

2000-2004
447.4

2005-2006 Total 1985-2006
462.1 434.7 (776)

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

Cuadro 4.10
Monto promedio mensual de las remesas enviadas por los ex migrantes

masculinos, segun su posici6n en el trabajo en el momento de la encuesta (d6Iares)

Patrones
531.3 (87)

Trabajadores por cuenta propia
459.2 (237)

Asalariados
4033 (125)

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

No se notan diferencias significativas en la distribuci6n entre
las ramas de actividades de la poblaci6n masculina ocupada
seglin su situaci6n migratoria (cuadro 4.11), excepto una con
centraci6n mas importante de los ex migrantes de 50 aiios y
mas en la rama agropecuaria respecto a los no migrantes. En
contraste, los no migrantes de estas edades se concentran mas
en el comercio y los servicios. Las mujeres. cualquiera que sea
su situaci6n migratoria. se han concentrado tradicionalmente
en estas ramas. que emplean alrededor deI 80 por ciento de las
ocupadas.

Cuadro 4.11
Distribuci6n de los ocupados masculinos por rama de aetividad.

segun su situaci6n migratoria. conjunto de las ciudades

Agricultura Industria Construcci6n Comercio Servicios Otros Total
Ex
migrantes 13.5 9.5 13.2 33.7 25.8 4.3 100 (1 530)
No
migrantes 11.5 10.7 11.1 32.9 30.8 2.9 100 (5818)

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.
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El impacto de la migraciôn en las actividades es mucha
mâs visible en la distribuciôn de las posiciones en el trabajo
(cuadro 4.12 y grâfica 4.4). Las proporciones de patrones y tra
bajadores por cuenta propia son c1aramente mayores entre los
ex migrantes que entre los no migrantes. ya sean hombres 0

mujeres. particularmente en los grupos de edades de 30-35 y
35-39 aflos, que corresponden. coma se ha visto, a las edades de
regreso de los migrantes de Estados Dnidos.

Cuadro 4.12
Patrones y trabajadores por cuenta propia entre los ocupados.

segun la situacion migratoria. los grupos de edades y el sexo (porcentajes)

Grupos de
edades
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 Ymas
Total
20-39
40 Ymas
Total estandarizado'

Hombres
no migrantes

21.6
413
53.8
60.2
69.4
64.7
713
74.5
77.6
815
88.2
59.3
456
71.0
59.3

Hombres
ex migrantes

31.7
49.4
74.1
75.8
74.9
76.5
77.1
75.3
78.7
84.8
88.0
71.2
616
77.7
68.1

Mujeres
no migrantes

22.3
41.3
52.0
56.6
64.1
68.1
73.2
72.1
80.9
69.4
85.4
55.3
42.2
70.9
55.3

Mujeres
ex migrantes.

64.6
57.6
73.6
64.6

, Se adopt6 para los ex migrantes la misma estructura par edades que para los no migrantes.
• Nùmero débil de casas.
Fuente: Encuestl DER-lneser/iRD 2006.

De la poblaciôn activa masculina de 20 aflos y mâs que
nunca emigrô a Estados Dnidos. el 59.3 por ciento son no asala
riados5 (patrones 0 trabajadores por cuenta propia). Esta propor
ciôn aumenta al 71.2 por ciento entre los ex migrantes interna-

5 Recordemos que la muestra esta compuesta de hogares en los
cuales hay por 10 menos un no asalariado 0 un ex no asalariado.
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.:. Grafica 4.4
Patrones ytrabajadores por cuenta propia

entre los activos masculinos de cada grupo de edades,
segun la condici6n migratoria (hombres)
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fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

cionales. En la poblaci6n femenina de los mismos grupos de eda
des estas proporciones se ubican respectivamente en 55.3 y 64.6
por ciento. Si se elimina el efecto de las estructuras de edades, el
diferencial entre las poblaciones de no migrantes y ex migrantes
se reduce levemente (deI 71.2 al 68.1 por ciento entre los ex mi
grantes internacionales masculinos). Entre los 20 y 40 aflos el
diferencial en estas proporciones de no asalariados alcanza casi
20 puntos porcentuales (45.6 contra 63.6 por ciento) entre no
migrantes y ex migrantes en la poblaci6n masculina, y 15 puntos
en la poblaci6n femenina. Parece que es en estos grupos de eda
des, con el regreso de la mayoria de los migrantes intemaciona
les, donde se opera la diferencia de capacidad de inversi6n en las
poblaciones de ex migrantes y de no migrantes. La disponibilidad
de ahorros en cantidad suficiente, producidos por los sueldos
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mucho mâs elevados de Estados Unidos, pennite a los ex mi
grantes crear sus negocios mâs pronto que los no migrantes. A
partir de los 55-59 aflos, los no migrantes compensan su atraso
con niveles de no asalariados equivalentes a los de ex migrantes.

No existen diferencias notables entre la poblaci6n masculi
na y la femenina de no migrantes en los diferentes grupos de
edades. El comportamiento de las ex migrantes respecto a las no
migrantes es muy parecido a 10 que acabamos de describir para
la poblaci6n masculina.

De manera general, los no asalariados se concentran en la
parte superior de la pirâmide de edades, hasta representar mâs
deI 70 por ciento de los activos a partir de los 50 aflos tanto en la
subpoblaci6n masculina como en la femenina.

Una manera mâs clara de visualizar la sobrerrepresentaci6n
de los ex migrantes intemacionales en la poblaci6n de no asala
riados consiste en comparar su proporci6n en la poblaci6n de
no asalariados de cada grupo de edades con la proporci6n esti
mada de ex migrantes en la poblaci6n total. Apartir de los resul
tados deI conteo de poblaci6n de 2005 para las 12 ciudades, de

Cuadro 4.13
Ex migrantes internacionales en la poblaci6n masculina de patrones y trabajadores

por cuenta propia en cada grupo de edades (A) y ex migrantes
en la poblaci6n total de estos grupos de edades (B) (porcentajes)

Grupos de edades
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 Ymas
Total

A
3.4

16.9
219
34.0
33.9
28.2
27.0
21.7
19.5
203
25.4

B
0.5
29
4.5
63
8.0
8.4
9.2
8.7
7.8
6.9
5.6

fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006, estimaci6n propia con base en el XII Censo General de Poblaci6n y
Vivienda 2000 yen el JI Contea de Poblaci6n y Vivienda 2005 (INEGI).
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.:. Grâfica 4.5
Ex migrantes internacionales en la poblaciôn masculina de patrones

ytrabajadores par cuenta propia en cada grupo de edades yex migrantes
en la poblaci6n total de estos grupos de edad.es (parcentajes)
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Poblaci6n total

los migrantes que regresaron durante el periodo 2000-2005, de
la proporci6n de aquellos que 10 hicieron durante el periodo 2000
2005 en la poblaci6n total de ex migrantes de la encuesta y de
las estructuras por edades de la poblaci6n urbana (localidades
de 20 000 a 49 000 habitantes) deI censo de 2000, se puede
estimar la proporci6n de ex migrantes intemacionales de 15 ailos
y mas en la poblaci6n total de estas ciudades de las mismas
edades. Los resultados aparecen en el cuadro 4.13 y la grafica
4.5. Como se puede constatar, la sobrerrepresentaci6n de los ex
migrantes es muy importante en todas las edades, pero sobre
todo en las de 30 a 39 ailos, cuando representan poco mas de
un tercio de los no asalariados, mientras que su peso relativo en
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la poblaciôn total de las ciudades se ubica entre el 5 Yel 10 por
ciento. Una cuarta parte (25.4 por ciento) de los no asalariados
masculinos encuestados en las 12 ciudades son ex migrantes
internacionales, mientras que la poblaciôn total de éstos en la
poblaciôn masculina total de 15 anos y mâs de estas ciudades
apenas alcanza el 5.6 por ciento, segûn nuestra estimaci6n. Esto
nos confIrma la existencia de una relaci6n muy fuerte entre mi
graci6n internacional y empleo no asalariado.

Los resultados son comparables en la poblaciôn femenina.
El anâlisis longitudinal de la serie distributiva de las posiciones
en el trabajo de los datos censales de 1970 a 2000 muestra, a
nivel nacional, que este cambio de empleados a no asalariados
con la edad no concierne ûnicamente a los migrantes intema
cionales, SinD que es un fenômeno general en las sucesivas ge
neraciones de activos, coma veremos mâs adelante.



5. El empleo y la protecci6n social

La poblaciôn mexicana en edad productiva (15-64 anos), que su
maba 24.1 millones de individuos en 1960, alcanzOlos 63 millo
nes de personas en 2005, segûn los censos y conteos de poblaciôn
y vivienda. El crecimiento anual de este grupo de poblaciôn au
mentô ligeramente durante las décadas de los ochenta y los no
venta (1 112000 por ano de 1970 a 1990 y 1 296000 de 1990 a
2000), y disminuyô a 967 000 durante el quinquenio 2000-2005,
por efecto conjugado de la baja de fecundidad iniciada en la déca
da de los setenta y la migraciôn internacional. 1 Sin embargo, des
de los inicios de la década de los noventa las generaciones que
llegaron a los 15 anos representan entre 2 y 2.2 millones de indivi
duos (cuadro 5.1), la gran mayoria de ellos en condiciones de in
sertarse paulatinamente en el mercado de trabajo. Una estima
ciôn râpida con base en las tasas recientes de participaciôn econô
mica masculina y femenina nos indica que cada generaciôn que
ha llegado a la edad de trabajar en los primeros anos deI nuevo
siglo necesitaria alrededor de 1 500 000 puestos de trabajo. que la
economia mexicana no puede crear, coma veremos mâs adelante.

El tamano de la poblaciôn econômicamente activa era de
31.2 millones en 1991, 40.2 millones en 2000 y 43.6 millones en

1 También interfieren de manera importante las diferencias en
las tasas de omisi6n entre los censos y conteos, la distribuci6n
de las edades no determinadas en las estructuras etarias y que
se tomen en cuenta las fechas exactas de los levantamientos.

[1051
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[

Cuadro5.1
Estructura de la poblaci6n mexicana en diferentes fechas

y tamaiio de algunas generaciones (miles)
----- -------------

1970 1990 2000
Poblaci6n 0-14 alios 22 287 31146 32587
Poblaci6n 15-64 alios 24145 46516 58092
Poblaci6n 65 alios y mas 1793 3377 4750
Total' 48225 81250 97483
Volumen promedio de una
generaci6n a 105 15 alios 1145 2078 2147

1 Incluye las edades no determlnadas.
Fuente: Estimaci6n propia con base en los censos ycontees de poblaci6n yvivienda (INEGI).

-

2005
31650
63026

5716
103203

2187

2006 (INEGI, 2006), es decir, tuvo un incremento anual promedio
de un mill6n por ano entre 1991 y 2000, Yde apenas 570000 al
afio en el periodo 2000-2006. Seglin proyecciones deI Conapo,
alcanzaria los 59.5 millones en 2015, con una reducci6n paulati
na de los volûmenes de incorporaci6n neta en los quinquenios
sucesivos. En el cuadro 5.2 se resume la evoluci6n de varios indi
cadores sobre la poblaci6n activa desde principios de la década
de los noventa.

Aunque los datos presentados en el cuadro 5.2 no se re
fieren siempre a las mismas definiciones ni a las mismas âreas
en los diferentes allos, 2 se observan ciertas tendencias en el
transcurso deI tiempo. La participaci6n de las mujeres en acti
vidades econ6micas se increment6 en forma paulatina durante
las ûltimas décadas. En 1970, el 16 por ciento de la poblaci6n
femenina de 12 afios y mâs era econômicamente activa. En 2006,
esta proporci6n a1canz6 el 40 por ciento de las mujeres de 14
allOS y mâs, que representaban poco mâs de un tercio (37.2 por
ciento) de los activos. Predominan las mujeres de 25 a 64 allOS

2 Por eJemplo las encuestas sobre empleo deI INEGI se hacîan en
16 areas urbanas en 1990, 47 en 2000, 32 en 2003... Reciente
mente se considerô también a la poblaciôn activa a partir de 14
ailos, en lugar de 12 ailos como antes.
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Cuadro 5.2
Evoluci6n de algunos indicadores de la poblaci6n
econ6micamente activa de México (porcentajesl

107

1990 2000 2006
Mujeres en la poblaci6n econ6micamente activa 30.7' 34.2 37.2'
Tasa de participaci6n femenina 33.3 364 40.6
Empleadores ytrabajadores por cuenta propia entre

105 ocupados 32.2 ' 27.7 28.5
Asalariados entre 105 ocupados 55.4 ' 631 65.5
No remunerados entre 105 ocupados 130' 9.1 7.0
Ocupados que perciben dos sala rios minimos 0 menas 64.2 ' 51.5 40.1
Ocupados que trabajan en unidades econ6micas

de una acinco personas 403 40.9 54.7
Poblaci6n ocupada que trabaja entre 35 y48 horas

por semana 60.5 58.5 44.0
Poblaci6n ocupada que trabaja mas de 48 horas

por semana 203 237 29.1
Poblaci6n ocupada que no recibe ninguna prestaci6n

laboral 434 46.1 50.7
Asegurados permanentes en ellM55 (areas urbanas, miles) 9149 13 286 14703
Asegurados eventuales en ellM55 (areas urbanas, miles) 1036 1 520 2038

, 1991.
1 En la pablaci6n de 14 anas y mas. Antes de esta fecha se trataba de la pablaci6n de 12 anas y mas.
Fuente: INEGI (2006).

que, al incrementar sus tasas de participaciôn econômica (pa
saron deI 38.2 al 49.5 por ciento en el grupo de 25 a 54 anos y
deI 24.4 al 32 por ciento en el de 55-64 aflos entre 1991 y 2004),
impulsan la participaciôn creciente de las mujeres en general
en la economia.

El peso relativo de la poblaciôn asalariada creciô durante
los aflos noventa, en detrimento de los trabajadores familiares
sin remuneraciôn y de los empleadores. Sin embargo, desde fi
nales de la ûltima década. la estructura deI empleo parece
estabilizada en casi dos tercios (65 por ciento) de los asalaria
dos, alrededor deI 28 por ciento de los patrones y trabajadores
por cuenta propia y cerca deI 7 por ciento de los trabajadores no
remunerados. Las mujeres siguen incrementando su participa
ciôn en el trabajo no remunerado. En 1991 representaban el 40
por ciento de esta subpoblaciôn (hombres y mujeres) y el 55 por
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ciento en 2006, pero se incremento un poco mâs râpidamente
su presencia entre los trabajadores por cuenta propia de ambos
sexos (deI 24 al 35.7 por ciento) entre estas dos fechas.

Un hecho importante que aparece cuando pasamos deI exa
men de la distribucion de las posiciones en el empleo en los cen
sos de poblaci6n 0 en las series de encuestas sobre el empleo
(anâlisis transversal) al anâlisis deI empleo en el transcurso de la
vida activa de las generaciones (anâlisis longitudinal) gracias a
los censos, es progresivo el cambio de asalariados a no asalaria
dos (patrones y trabajadores por cuenta propia) en las sucesivas
generaciones, coma se puede observar en la grâfica 5.1. En efec
to, en todas las generaciones la proporcion de patrones y trabaja
dores por cuenta propia es de alrededor deI 25 por ciento en el
grupo de edades de 25 a 29 allOS, y aumenta constantemente con
el envejecimiento de las generaciones, hasta representar alrede
dor deI 50 por ciento cuando alcanzan las edades de 60 a 64
allos. Este avance progresivo parece prolongarse después, pero
las desagregaciones de las diferentes edades mayores en los cen
sos sucesivos no permiten seguir este proceso mâs allâ de los 65
allos. Este proceso de «(desalarizaci6n» en todas las generaciones
es idéntico en la poblacion femenina. Aqui nos interesa este gru
po de activos -los no asalariados-, y particularmente la pobla
ciôn de trabajadores por cuenta propia, que representa entre el
80 y el 90 por ciento de los no asalariados con ingresos, usando
diferentes fuentes de datos provenientes deI INEGI, que mediante
sus censos de poblaci6n, encuestas en hogares y en estableci
mientos proporciona informacion muy valiosa para analizar la
evolucion deI empleo en México. Completaremos esta presenta
ci6n con datos de nuestra encuesta, que permiten hacer un anâ
lisis mâs detallado deI trabajo y la migraci6n en los hogares.

Segûn un estudio deI INEGI3 sobre la evolucion deI sector no
estructurado (cuadro 5.3), ha habido un aumento muy ligero de

3 La ocupaciôn en el sector no estructurado. 1995-2003 (INEGI,

2004). Basado en las encuestas nacionales de empleo (ENE) y las
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.:. GrMica 5.1
Evoluci6n de la proporci6n de patrones ytrabajadores por cuenta propia

en la poblaci6n ocupada masculina de diferentes generaciones de México,
segun datos de los censes de poblaci6n yvivienda

de 1970, 1980, 1990 Y2000
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los activos ocupados en este sector desde mediados de la década
de los noventa, que aumentaron deI 25.3 al 26.7 por ciento de los
activos totales entre 1996 y 2003. Entre estos dos afios, mâs de
una tercera parte (37.5 por ciento) deI crecimiento de la poblaciôn
econômicamente activa se dio en el sector infonnal. Tiene mayor
presencia en las localidades de 2 500 a 99 999 habitantes (33.7
por ciento deI empleo total de las ciudades de 2 500 a 14 999
habitantes y 35.4 por ciento en las de 15000 a 99 999) que en las

encuestas de empleo urbano (ENEU). No toma en cuenta el sec·
tor de los servicios domésticos ni el sector agropecuaIio.
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1 Cuadro5.3
1 Aigunas caracterfsticas dei empleo en el sector no estructurado (SNE), 1996 Y2003

1996 2003
Porcentaje de hombres de la poblaci6n ocupada en el SNE dei empleo total 25.3 26.8
Porcentaje de mujeres de la poblaci6n ocupada en el SNE dei empleo total 25.2 26.4
Tasa de ocupaci6n de hombres en el SNE dei grupo de edades de 15-19 335 36.5
Tasa de ocupaci6n de mujeres en el SNE dei grupo de edades de 50-59 32.3 32.9
Tasa de ocupaci6n de mujeres en el SNE dei grupo de edades de 60 anos ymas 41.8 444
Tasa de ocupaci6n en el SNE de las mujeres sin instrucci6n 33.3 42.0
Tasa de ocupaci6n en el SNE de las mujeres con primaria incompleta 332 36.7
Tasa de ocupaci6n en el SNE de los hombres que trabajan en la construcci6n 62.4 67.9
Tasa de ocupaci6n en el SNE de los hombres que trabajan en el comercio y

restaurantes-hoteles 40.3 35.3
Tasa de ocupaci6n en el SNE de las mujeres que trabajan en la industria

manufacturera 44.5 439
Tasa de ocupaci6n en el SNE de las mujeres que trabajan en el comercio y

restaurantes-hoteles 51.0 48
Tasa de ocupaci6n en el SNE de los hombres que trabajan par cuenta propia 33.0 32.9
Tasa de ocupaci6n en el SNE de los hombres que trabajan coma asalariados 16.3 18.2
Tasa de ocupaci6n en el SNE de las mujeres que trabajan par cu enta propla 52.8 52.5
Tasa de ocupaci6n en el SNE de las mujeres que trabajan coma asalariadas 6.4 7.7

Fuente: INEGI (2004).

grandes urbes (27.4 por ciento en las ciudades de 100000 habi
tantes y mâs). La distribuciôn deI empleo por edades indica que
los hombres jôvenes (de 12 a 19 a:f1os) y las mujeres de mâs de 50
a:f1os estân c1aramente sobrerrepresentados en este sector (36.5
por ciento de los hombres de 15 a 19 a:f1os trabajan en él, 10 mis
mo que el 32.9 por ciento de las mujeres de 50 a 59 a:f1os y el 44.4
por ciento de las de 60 a:f1os y mâs). Este sector concentra tam
bién una buena parte de las mujeres sin instrucciôn 0 con pIima
ria incompleta.

Los asalariados representaban el 39.6 por ciento deI sector
no estructurado en 2003. En este a:f10 los empleos en el sector se
concentraban en la construcciôn en el casa de los hombres (67.9
por ciento deI empleo de esta rama pertenece al sector informaI),
y en el de las mujeres en la industria manufacturera (43.9 por
ciento) y el comercio-hoteles-restaurantes (48 por ciento). Se
considera que poco mâs de la mitad (52.5 por ciento) de las tra-
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bajadoras por cuenta propia perteneda a este sector en 2003
(32.9 por ciento en el casa de los hombres), mientras que el 18.2
por ciento de los asalariados masculinos (7.7 por ciento de las
asalariadas) trabajaba en este sector. En 2003, los asalariados
deI sector laboraban c1aramente mâs (44.5 horas en promedio
de la poblacion masculina y 42.8 horas de la femenina) que los
trabajadores por cuenta propia (40.6 y 28.5 horas respectiva
mente). El ingreso promedio por hora era sensiblemente mâs
elevado entre los trabajadores por cuenta propia en 2003 (16.67
pesos) que entre los asalariados (12.50 pesos) deI sector. Por el
contrario, la diferencia es muy pequefla en la poblacion femeni
na (9.97 y 9.38 pesos respectivamente) para la misma fecha.

Otra fuente de infonnacion interesante es la Encuesta Na
cional de Micronegocios (Enamin) que levanta el INEGI desde 1992
con base en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU).

Las encuestas de 1992 y 2002 penniten seguir la evolucion de
las caracteristicas de este sector economico (cuadro 5.4). Du
rante estos diez allOS hubo una transfonnacion sensible de la
distribucion de las ramas de actividad, que se manifiesta en la
disrninucion deI peso relativo deI comercio (deI 43.2 por ciento
en 1992 al 35.7 en 2002) a favor de los servicios (que pasan deI
34.6 al 42.3 por ciento) entre los trabajadores por cuenta pro
pia. La proporcion de micronegocios a cargo de trabajadores por
cuenta propia -representaban el 81.8 por ciento en 1992 y el
86.6 por ciento en 2002- que operan sin local se mantiene es
table en alrededor del 70 por ciento. Entre los motivos para ini
ciar un negocio por cuenta propia, el de complementar el ingre
so familiar aumento deI 25.9 al 31.8 por ciento durante el perio
do, y el motivo «para tener mayor ingreso que como asalariado~)

crecio deI 17.5 al 24.7 por ciento en el rnismo periodo de tiempo,
10 que indica el deterioro de los ingresos durante esta década.

La principal fuente de fmanciamiento estâ constituida siem
pre por los ahorros personales (entre el 63 y el 65 por ciento
durante el periodo) y los préstarnos de paIientes y amigos ~entre

el 19 y el 22 por ciento). Una proporcion creciente de los patro-
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nes y trabajadores por cuenta propia (52.4 en 1992 y 76.3 por
ciento en 2002) no estan registrados en ninglin organismo (teso
reria municipal, câmara 0 las secretarias de Comercio y Fomen
to Industrial, de Salud, de Economîa...), 10 que muestra el au
mento de la informalidad en estas actividades. El tiempo de tra
bajo de los duefios de micronegocios aumentô sensiblemente,
sobre todo entre los hombres: casi la mitad de ellos (48.2 por
ciento) trabajaban mâs de 48 horas por semana en 2002, contra
el 38.4 por ciento en 1992. La distribuciôn por edades de los
duefios de micronegocios muestra cierta concentraciôn en los
grupos de edades superiores a 50 allOS (entre el 28 y e131 por
ciento en la poblaciôn masculina y deI 25 al 30 por ciento en la
poblaciôn femenina entre ambas fechas), mientras que los asa
lariados se c<.ncentran en las edades mâs jôvenes (mâs deI 92
por ciento en las poblaciones masculina y femenina de las dos
fechas tenîan menos de 50 allos). Entre 1992 y 2002 se observa
en la poblaciôn ocupada en micronegocios un incremento im
portante deI peso relativo de los trabajadores por cuenta propia,
particularmente en la poblaciôn femenina (que pasa deI 43.8 al
60 por ciento deI empleo femenino deI sector), y una fuerte re
ducciôn de los trabajadores familïares sin remuneraciôn. Mâs
allâ de un posible mejoramiento de la captaciôn de datos en
estas dos categorias, siempre dificil de definir con precisiôn, es
muy probable que estemos asistiendo a una fuerte inserciôn de
las mujeres en actividades remuneradas a través de los micro
negocios. Es 10 que muestran también las series de la ENE y la
ENOE: la proporciôn de mujeres entre el conjunto de los trabaja
dores por cuenta propia aumentô deI 30.4 por ciento en 2000 al
35.8 en 2006.

En términos de niveles de escolaridad, la situaciôn es
contrastante seglin el género. Los hombres que trabajan por
cuenta propia tienen un nivel de escolaridad sensiblemente su
perior al de los asalariados, mientras que OCUITe 10 contrario en
la poblaciôn femenina. En allOS recientes se puede constatar
que las asalariadas son en general mâs educadas que los asala-
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Cuadro 5.4
Comparaci6n de algunos indicadores en las Enamin

de 1992 y2002 (porcentajes)

De 105 micronegocios manejados por trabaJadores par cuenta propia
que operan en el comercio

De 105 micronegocios manejados por trabajadores por cuenta propia
que operan en 105 servicios

De 105 motivos complementar el ingreso familiar ymejorar el ingreso
respecta al trabajo asalariado en el conjunto de motivos

De negocios que no tienen ningun tipo de registro
De dueiios de negocios masculinos que trabajan mas de 48 horas
ala semana

De dueiios de negocios femeninos que trabajan mas de 48 horas
ala semana

De trabajadores por cuenta propia en la poblaci6n masculina ocupada
en micronegocios

De trabajadores por cuenta propia en la poblaci6n femenina ocupada
en micronegocios

De trabajadores familiares sin remuneraci6n en la poblaci6n masculina
ocupada en micronegocios

De trabajadores familiares sin remuneraci6n en la poblaci6n femenina
ocupada en micronegocios

De asalariados en la poblaci6n mascuhna ocupada en micronegocios
De asalariados en la poblaci6n femenina ocupada en micronegocios
De trabajadores masculinos por cuenta propia con nivel de escolaridad

menor que la preparatoria
De trabajadores femeninos por cuenta propia con nlvel de escolaridad

mener que la preparataria
De asalariados masculinos con nivel de escolaridad menor que la

preparatoria
De asalariados femeninos con nivel de escolaridad menor que la

preparatoria
De trabajadores masculinos por cuenta propia de 40 a44 aiios con

ingresos superiores atres sala rios minimos
De trabajadores femeninos por cuenta propia de 40 a44 aiios con

ingresos superiores atres sala rios minimos
De asalariados masculinos de 40 a44 aiios con ingresos superiores a

tres salarios minimos
De asalariados femeninos de 40 a44 aiios con ingresos superiores
atres salarios minimos

Fuente: Encuesta Nacional de Micronegocios 1992 y2002 (INEGI)
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1992 2002

43.2 35.7

34.6 42.3

43.4 56.5
52A 76.3

38.4 48.2

289 34.0

51.0 61.1

43.8 60.0

11.7 4.9

30.1 15.2
20.9 18.6
20.0 16.1

78.5 67.5

88.6 70.6

813 74.1

80A 63A

43.5 484

228 17.9

24.8 242

4.7 12.7
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riados. Estas diferencias se reflejan en la distribuciôn de los in
gresos. Se observa, en efecto. que los trabajadores por cuenta
propia perciben ingresos c1aramente superiores a los que obtie
nen los asalariados en ambas fechas, sea cual sea el sexo. Sin
embargo, estas diferencias se reducen con la edad en 2002 en la
poblaciôn masculina, e inc1uso se invierten en forma sorpren
dente a partir de los 55 anos. tal vez por fluctuaciones debidas
al tamano reducido de la muestra en estas edades.

Segûn datos recopilados por el INEGI en el Anuario estadisti
co de los Estados Unidos Mexicarws 2006. parece que en los ûlti
mos anos ha habido un incremento muy fuerte de la poblaciôn
urbana ocupada en unidades econômicas de menos de seis perso
nas, componente esencial dei sector de los micronegocios. La pro
porciôn de la poblaciôn ocupada en estas unidades, mâs 0 menos
estable durante la década de los noventa (entre 40 y 45 por cien
to), aumenta en 2006 (54.7 por ciento). Es posible que el cambio
en las âreas de encuesta a partir dei ano 2005, que incluye âreas
de tamano inferior en las que disminuye el peso de las unidades
productivas grandes, tenga impacto en estos resultados.

En los ûltimos anos se observa también un fuerte incre
mento en la proporciôn de ocupados que trabajan menos de 35
horas por semana (pasa dei 17.8 al 26.9 por ciento entre 2000 y
2006) 0 mâs de 48 horas (dei 23.7 al 29.1 por ciento). 10 cual
sugiere un fuerte aumento dei trabajo precario. Es 10 que obser
van también Salas y Zepeda (2006), quienes seftalan que entre
el segundo trimestre de 2000 y el segundo trimestre de 2004 se
crearon 2 804 000 puestos de trabajo, de los cuales el 54 por
ciento fueron para asalariados, el 43 por ciento por cuenta pro
pia y el 4 por ciento de empleadores. Nôtese que la creaciôn de
estos empleos representa en promedio 700 000 puestos de tra
bajo al ano, muy por debajo de los requeridos para la inserciôn
de las generaciones que entran en la vida activa, coma vimos
antes. Parte de este débil incremento se debe. coma indican los
autores, a la disminuciôn dei nûmero de empresas maquiladoras
durante estos anos, producto de la salida de algunas de ellas dei
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pais hacia lugares con salarios infeIiores a los de México. Estos
autores subrayan también que el 72 por ciento de los puestos de
trabajo asalariados que se generaron entre 2000 y 2004 se crea
ron en microunidades de menos de seis trabajadores y que el 62
por ciento de éstos no tienen prestaciones sociales. Como ellos
seflalan, el aumento de los micronegocios (incluyendo las uni
dades unipersonales) tiene un carâcter anticîclico: su partlcipa
ciôn en el empleo total crece cuando decae el crecimiento deI
producto interno bruto y se reduce durante las fases de expan
siôn econômica.

La proporciôn de trabajadores con contrato escIito se man
tuvo estable en alrededor deI 60 por ciento de la poblaciôn acti
va femenina y el 54 por ciento de la poblaciôn activa masculina
desde 1995. La fracciôn de la poblaciôn ocupada que no recibe
ninguna prestaciôn laboral se incrementô sensiblemente entre
1990 (43.4 por ciento) y 2005 (50.7 por ciento). Esta evoluciôn
es idéntica entre la poblaciôn asalariada, que en general vio
deteIiorarse su situaciôn en este aspecto. La evoluciôn deI nû
mero de trabajadores asegurados en el IMSS (que concentra al
rededor deI 80 por ciento de la PEA asegurada) permite seguir el
comportamiento deI empleo «formal» 0 socialmente protegido
deI sector pIivado. Indica que este sector de la economia creciô
mucha mâs lentamente que el empleo total. En diez anos, entre
1990 y 2000, el incremento de la poblaciôn asegurada (perma
nentes) fue de 4 137000, es decir, creciô apenas en 413000 al
ano. Durante el peIiodo 2000-2006 este crecimiento sôlo alcan
zô los 236 000 empleos anuales. En cambio, el nûmero de ase
gurados en el IMSS contados como trabajadores eventuales cre
ciô mucha mâs râpidamente, de 1 036000 en 1990 a 1 520 000
en 2000, pero sobre todo en el peIiodo 2000-2006, ya que al
canzô los 2 038 000 en el ûltimo ano.

La evoluciôn deI conjunto de estos indicadores muestra un
proceso de precarizaciôn de la poblaciôn activa, por falta de creci
miento sostenido deI empleo de tipo clâsico fordista, de manera
que gran parte de las generaciones que entran en la vida activa no
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Cuadro 5.5
Evolucion dei trabajo en los hogares con pareja, 1992-1998

Hogares con Porcentaje de Ingreso promedio Porcentaje de Ingreso promedio
jefe(a) los hogares en de los hogares los hogares en de los hogares en

y c6nyuge 1992 en 1992' (pesos) 1998 1998' (pesos)
5610 el jefe 0
la jefa trabaja 68.6 3620 57.9 3088

El jefe 0jefa ysu
c6nyuge trabajan 23.4 4917 34.6 4009

5610 la 0 el
c6nyuge trabaja 2.2 3378 1.5 3590

Ninguno trabaja 5.8 3124 6.0 2986
Total 100 3890 100 3408

1 Aprecios constantes de 1996.
Fuente: INEGI (2001).

tiene otra opciôn que el mercado de trabajo informal, con sus
desventajas, 0 la emigraciôn a Estados Dnidos. Esta evoluciôn se
refleja también en el funcionamiento de los hogares (cuadro 5.5).
En aquellos donde hay una pareja que asume lajefatura deI gru
po familiar se puede constatar muy nitidamente el fuerte incre
mento deI trabajo femenino en la producciôn de recursos mone
tarios para el hogar. En el transcurso de seis allOS, entre 1992 y
1998, la proporciôn de hogares en los cuales ûnicamente el jefe
trabajaba se redujo deI 68.6 al 57.9 por ciento, mientras que la
proporciôn de hogares donde los dos miembros de la pareja tra
bajaban aumentô deI 23.4 al 34.6 por ciento. Es muy probable
que esta tendencia -impulsada en particular por la crisis econô
mica de 1995-- al incremento de la participaciôn femenina en la
producciôn de los recursos para el hogar haya seguido en allOS

posteriores, inscrita en el incremento general de las actividades
femeninas, coma se puede constatar en el incremento de la tasa
neta de participaciôn econômica de las mujeres de 12 allOS y mâs
en la poblaciôn de México, que pasô deI 31.8 por ciento en 1992
al 39.7 en 1998. En 1995, segûn el primer conteo de la poblaciôn
realizado por el INEGI, e131.2 por ciento de las mujeres casadas
estaban en actividad. En aquel allO, los jefes y jefas de hogar
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constituîan mâs de la mitad (52.1 por ciento) de quienes perci
bîan ingresos en los hogares, pero en 2004 su participaciôn dis
minuyô al 46.4 por ciento, con el incremento de la participaciôn
de cônyuges, hijos 0 hijas en dicha percepci6n.

También en estos datos se puede notar la caida de los re
cursos durante el periodo 1992-1998 en todos los tipos de si
tuaciones, excepto aquella en la cual solamente el 0 la c6nyuge
trabajaba. Se constata asimismo que la incorporaci6n deI c6n
yuge a la producci6n de recursos incrementa el ingreso global
s610 en alrededor de un tercio, 10 cual sugiere que se trata de un
ingreso complementario producido con un trabajo precario 0 de
tiempo parcial.

A grandes rasgos, se puede resumir la evoluci6n deI em
pleo en México desde el inicio de la década de los noventa de la
manera siguiente:
1. Un fuerte incremento de la participaci6n femenina en las

actividades remuneradas, particularmente de mujeres ca
sadas, para contrarrestar la disminuci6n de los ingresos
deI hogar.

2. Un incremento reciente de las actividades deI sector no
estructurado coma respuesta al déficit de creaci6n de pues
tos de trabajo en el sector modemo de la economîa.

3. Un incremento de la participaciôn de las mujeres en mi
cronegocios, particularmente como trabajadoras por cuenta
propia, con una reducciôn concomitante deI trabajo no re
munerado.

EL EMPLEO EN LOS HOGARES ENCUESTADOS

De los 6 825 hogares encuestados, el 84 por ciento son dirigidos
por hombres y el 16 por ciento por mujeres (cuadro 5.6). Un
aspecta interesante de este Ultimo grupo es que de las mujeres
casadas cuyos cônyuges trabajaban en Estados Unidos en el
momento de la encuesta, el 70 por ciento tenîan una actividad
econômica, y de estas ûltimas el 88 por ciento eran no asalaria
das (patronas y trabajadoras por cuenta propia esencialmente).
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Cuadro 5.6
Distribuci6n de los hogares encuestados segun las condiciones de trabajo

Numero total de hogares encuestados
Hogares encabezados por mujeres

Solteras, divorciadas, viudas
Sin iniormaci6n
Casadas

Con c6nyuges residiendo en Estados Unidos

Hogares encabezados por hombres
. Solteras, viudos, divorciados

Casados
Con esposas presentes

Los dos c6nyuges trabajan
Solamente el hombre trabaja
Solamente la esposa trabaja
Ninguno de los dos trabaja
Sin iniormaci6n

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

6825
1089

726
3

360
117

5736
382

5354
5270
2253
2610

168
215

24

(16 por ciento)

(84 por ciento)

(42.8 por ciento)
(49.5 por ciento)

(3.2 por ciento)
(4.1 por ciento)
(0.5 por ciento)

Esta informaciôn no puede ser interpretada por las condiciones
de constituciôn de la muestra,4 pero indica que una parte de las
esposas (no migrantes) de los migrantes que trabajan en Esta
dos Dnidos pertenece a la poblaciôn econômicamente activa, en
particular al sector de los micronegocios, con 10 que producen
recursos monetarios para sus hogares.

En el grupo de hogares encabezados por un hombre, tie
nen un cônyuge presente en casi la totalidad (98.4 por ciento) de
los casos. Los hogares encabezados por una pareja, segûn el
modelo clâsico (jefe de hogar masculino con cônyuge) represen
tan el 77.2 por ciento de los encuestados. Mâs adelante analiza
remos este subconjunto de los hogares. La situaciôn mâs fre
cuente -la mitad de las situaciones (49.5 por ciento)- en las
parejas que encabezan el hogar es aquella en la cual solamente

4 Recordemos que para pertenecer a la muestra un hogar debia
tener por 10 menos un miembro duefto de un negocio, 0 que 10
haya tenido, 10 que hace aparecer este tipo de situaciôn.
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el hombre trabaja. La situaciôn que corresponde a la actividad
de ambos miembros de la pareja representa, sin embargo, el
42.8 por ciento de los casos.

Las tasas de participaciôn por grupos de edades muestran
una fuerte participaciôn femenina en las actividades (entre el 50
y 60 por ciento de los 25 a los 60 aiios), asi que existe una fuerte
presencia de los hombres de mâs de 70 aiios en los micronego
cios. Por ejemplo en los grupos masculinos de 75-79 aiios y de
mâs de 80, el 56.5 y el 35.3 por ciento respectivamente estân
activos. Estas tasas de participaciôn son normales en hogares
donde existen miembros dueiios de micronegocios. Si no se toma
en cuenta a las mujeres enfermas 0 jubiladas (que representan
menos deI 1 por ciento de la poblaciôn femenina), el 46.5 por
ciento de los cônyuges femeninos trabajan. En las parejas en las
cuales los hombres no trabajan, la mayor parte de los casos
corresponde a situaciones de desempleo (46.3 por ciento). Las
situaciones de enfermedad representan el 26.5 por ciento de los
otros casos y las de jubilaciôn el 27.2 por ciento.

El nûmero promedio de personas activas segûn la posiciôn
en el trabajo deI esposo (cuadro 5.7) aumenta regularmente con
la edad y es sensiblemente mâs alto cuando el esposo es asala
riado, por la posibilidad de integraciôn de la cônyuge en el grupo
de no asalariados. En efecto. en los hogares en los cuales el jefe
masculino asalariado tiene entre 20 y 69 aiios hay 2.23 activos
en promedio. contra 1.81 cuando el jefe masculino es patrôn 0

trabajador por cuenta propia. y la proporciôn de esposas que
trabajan es de casi la mitad (37.4 por ciento) en éste respecta al
primer casa (70.3 por ciento). Pareciera que el hecho de no tra
bajar coma asalariado reduce en forma considerable la necesi
dad de aportar ingresos complementarios por parte de sus côn
yuges, y la posiciôn masculina de asalariado obliga en la mayoria
de los casos a combinar esta posiciôn con el trabajo no asalaria
do deI cônyuge femenino.

La distribuciôn de las posiciones en el trabajo de las pare
jas en las cuales ambos miembros trabajan aparece en el cua-
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Cuadro 5.7
Nùmero promedio de activos en los hogares encabezados por hombres,

segùn edad y posicion en el trabajo dei jefe. y porcentaje de conyuges que trabajan

Posicion en el trabajo 20-39 alios 40-69 alios Total 20-69 alios Porcentaje de
dei jefe de hogar conyuges

masculino que trabajan
Asalariado 1.87 2.44 2.23 703
Patron 0 trabajador
por cuenta propia 1.42 2.04 1.81 37.4

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

,-----------------------------------,
Cuadro 5.8

Distribucion de las posiciones en el trabajo
de parejas en las cuales los dos trabajan

Posicion dei hombre

Asalariado
Patron 0 cuenta propia
Patron 0 cuenta propia
Patron 0 cuenta propia
Asalariado
Otras situaciones'

Posicion de la mujer

Patron 0 cuenta propia
Patron 0 cuenta propia
Trabajador familiar
Asalariado
Asalariado
Otras sltuaciones'

Porcentaje de
situaciones

311
28.6
20.1
10.8
4.6
4.8

100 (2253)

Porcentaje de parejas con
uno 0 dos ex migrantes

internacionales
20.5
20.6
27.9
29.4
2.0

1 Casos sin informaci6n completa sobre la posici6n de unD 0 ambos cônyuges.
Fuente: Encuesta DER-lneser/IRD 2006.

dro 5.8. La situaciôn mas frecuente (31.1 por ciento) esta re
presentada por el hombre asalariado y su cônyuge patrona 0

trabajadora por cuenta propia. Las parejas en las cuales ambos
cônyuges son patrones 0 trabajadores por cuenta propia repre
sentan el 28.6 por ciento de los casos. Las situaciones mas fre
cuentes después de estos dos casos estéin representadas por la
combinaciôn hombre patrôn 0 trabajador por cuenta propiaj
mujer trabajadora familiar con 20.1 por ciento y la combina
ciôn hombre patrôn 0 trabajador por cuenta propiajmujer asa
lariada con 10.8 por ciento. En el casa de la combinaciôn asala
riadojasalariado (4.6 por ciento de los casos) el negocio captado
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en el hogar pertenece a un ascendiente 0 descendiente presente
en éste.

N6tese que. en general. en las combinaciones en que el hom
bre es dueÏio deI micronegodo hay mayor presenda de ex migran
tes internacionales: entre el 27 y 30 por ciento de estas
combinaciones corresponde a parejas en las que al menos uno
(generalmente el hombre) trabaj6 un tiempo en Estados Unidos.
Aunque de las dos combinaciones posibles -asalariadofpatr6n 0

trabajador por cuenta propia- entre hombres y mujeres. aquella
en la que el hombre es el asalariado es tres veces mas frecuente
que la otra. el diferencial en la proporci6n de parejas con experien
cia migratoria en Estados Unidos no es muy amplio (20.5 y 29.4
por cientol. 10 cual sugiere que una parte no despreciable de las
inversiones que pueden hacer los migrantes masculinos en la
creaci6n de micronegocios se realiza en provecho de las c6nyuges.

En los 6 825 hogares encuestados existian 7 319 microne
godos. es decir. poco menos de 1.1 micronegodo por hogar en
promedio. La distribuci6n por sexo y posici6n en el trabajo apa
rece en el cuadro 5.9. Como se puede observar. el 43.8 por den
to de los trabajadores por cuenta propia de esta encuesta son
mujeres. Parece que se intensific6 el incremento deI peso relaU
vo de las mujeres en el empleo por cuenta propia observado en
las Enamin DE 1992 Y2002 (deI 30.6 al 33.8 por ciento) y las
ENE y ENOE. En nuestra encuesta. la fuerte presencia de migran
tes internacionales incrementa aûn mas esta proporci6n.

De las mujeres patronas 0 trabajadoras por cuenta propia el
26.4 por ciento son jefes de hogar. es decir. la mayoria no tienen
pareja (viudas. divorciadas. solteras...) 0 ésta reside en Estados
Unidos. El resto se distribuye entre c6nyuges (55.2 por dentol.
hijas (14.5 por dentol. madres (0.6 por ciento) y otras parientes
(3.2 por ciento). En la poblaci6n masculina correspondiente la
gran mayoria son jefes de hogar (87.6 por ciento) 0 hijos (8.9 por
ciento). Una buena parte (26.2 por ciento) de las parejas en las
cuales el hombre. la mujer 0 ambos son no asalariados. uno de los
dos por 10 menos fue migrante intemacional. Esta proporci6n au-
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Cuadro 5.9 'It"MjO,~Distribuci6n de dueiios de negocios por sexo, posici6n en el trabajo,
parejas centrales de los hogares y

parejas con uno 0 dos ex migrantes
(absolutos y porcentajes)

Patrones Trabajadores por Total Parejas: patrones y Parejas con uno
cuenta propia trabajadores por o dos ex migrantes

cuenta propia internacionales
Hombres 1450 (74.4) 3020 (56.2) 4470 3598 (699) 28.2
Mujeres 498 (256) 2351 (43.8) 2849 1551 (30.1) 21.5
Total 1948 (100) 5371 (100) 7319 5149 (100) 26.2

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

menta hasta el 34.4 por ciento en las parejas en que eljefe mascu
lino pertenece al grupo de edades de 30-34 aÏlos. En general, para
el grupo de parejas conjefe masculino de 25 a 39 aÏlos, con uno 0

dos no asalariados en la pareja, en casi un tercio de los casos (32.1
por ciento) uno de ellos por 10 menos habîa residido en Estados
Dnidos. Todo esto muestra la relaci6n muy fuerte que existe entre
el universo de los micronegocios y la migraci6n intemacional.

Si hacemos intervenir la variable migraci6n intemacional
en la distrtbuci6n deI empleo y de las posiciones de las c6nyuges
(cuadro 5.10). es muy parecido el comportamiento de las parejas
migrantes y no migrantes. El 34 por ciento de las c6nyuges de ex
migrantes no asalariados (patrones 0 trabajadores por cuenta
propia) trabajan, mientras que en el grupo de no migrantes en la
misma situaci6n la proporci6n es deI 38.5 por ciento. De igual
manera, el 68.8 por ciento de las c6nyuges de los ex migrantes
asalariados trabajan, mientras que las c6nyuges de no migrantes
10 hacen en el 70.8 por ciento de los casos. Si se observan mas no
asalariadas entre las c6nyuges de no migrantes no asalariados
(50.5 por ciento) que entre las conyuges de ex migrantes en la
misma situaci6n (39.8 por ciento), en este ultimo grupo de c6n
yuges la posici6n de trabajadoras familiares es mas frecuente.

El tiempo de trabajo por semana segun la posici6n no es
muy diferente en los ocupados. Varia de 54.3 horas entre los



Cuadro 5.10
C6nyuges que trabajan y distribuci6n de las posiciones en el trabajo de las c6nyuges ocupadas

segun posici6n en el trabajo y situaci6n migratoria de los jefes masculinos de los hogares (porcentajes)

Posicion dei jefe C6nyuges Patronas 0 trabajadoras Asalariadas Trabajadoras
de hogar masculino que trabajan por cuenta propia entre las ocupadas familiares entre

entre las ocupadas las ocupadas
No migrante y patron

o cuenta propia 38.5 50.5 17.1 32.3
Ex migrante y patron

ocuenta propia 34.0 39.8 21.3 38.9
No migrante yasalariado 70.8 84.1 11.8 4.2
Ex migrante yasalariado 68.8 83.3 14.9 17

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.
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patrones a 51.8 horas de los trabajadores por cuenta propia y
49.4 horas de los asalariados. Las diferencias son mayores en
las ocupadas: de 52.6, 49.4 Y 43.6 horas respectivamente en
las posiciones de patronas, trabajadoras por cuenta propia y
asalariadas (cuadro 5.11). Sin embargo, una proporci6n im
portante de los patrones y trabajadores por cuenta propia tra
bajan mâs de 70 horas a la semana (21.5 por ciento de los
hombres y 24.2 por ciento de las mujeres), particularmente en
el pequeflO comercio y los servicios. En la poblaci6n de asala
riados solamente el Il por ciento de los hombres y el 5.3 por
ciento de las mujeres sobrepasan este limite de horas de traba
jo semanales.

Cuadro 5.11
Tiempo de trabajo e ingresos por sexo y posici6n

en el trabajo entre la poblaci6n ocupada (porcentajes y absolutos)

Patrones Trabajadores Asalariados
por cuenta propia

Horas de trabajo por semana (hombres) 543 (1 328) 51.8 (2774) 494 (2317)
Horas de trabajo por semana (mujeres) 52.6 (450) 49.4 (2 167) 436 (1 509)
Hombres que trabajan mas de 70 horas

por semana 21.5' 21.5' 11.0
Mujeres que trabajan mas de 70 horas

por semana 24.2' 24.2' 53
Ingresos mensuales hombres (pesos)' 9789 (923) 5891 (1 859) 5130 (1025)
Ingresos mensuales mujeres (pesos)' 6607 (256) 3812 (1377) 4766 (494)

, Conjunto de los patrones ytraba)adores por cuenta propia.
1 Poblaci6n de 30 anos ymas.
Fuente: Encuesta DER-lneser/iRD 2006.

Los ingresos mensuales de los hombres son superiores para
los trabajadores por cuenta propia (5 891 pesos) respecto a los
que perciben los asalariados (5 130 pesos), como se ha podido
constatar también en otras encuestas sobre el trabajo en el sector
informal 0 no estructurado. Por el contrario, en la poblaci6n feme
nina las asalariadas tienen ingresos mensuales (4 766 pesos) su
periores a los de las trabajadoras por cuenta propia (3 812 pesos).
Es muy probable que el diferencial deI nivel de calificaci6n (asimi-
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lado aquÎ al nivel de escolartdad) entre las mujeres de los dos
grupos -mas elevado que en la poblaci6n masculina- represen
te un factor importante para explicar esta diferencia.

Como se puede apreciar en la grafica 5.2, los asalartados
son generalmente mas educados (en términos de aiios de esco
lartdad) que los trabajadores por cuenta propia, sea cual sea la
edad; pero si el diferencial es relativamente débil en la poblaciôn
masculina, con un promedio de unD y un mfudmo de 1.7 aiios
de estudios entre los 25 y 65 aiios de edad, es mucha mas im
portante en la poblaciôn femenina, con un promedio de tres y
un mfudmo de mas de cuatro aiios en el grupo de edades de 40
49 aiios, en favor de las asalartadas.

Por otro lado, se puede constatar que las mujeres forman
los dos extremos de las series: el grupo mas educado deI conjun-

.:. GrMica 5.2
Anos de estudio por sexo, grupos de edades y posici6n en el trabajo
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

• Hombres por cuenta propia

~ Hombres asalariados

-+- Mujeres par cuenla propia

-*- Mujeres asalariadas

Fuente: Encuesta DER·lneserMD 2006.
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to es el de las mujeres asalariadas, y el grupo menos educado 10
conforman aquellas que trabajan por cuenta propia.

Las diferentes combinaciones posibles de posiciones en el
trabajo en las parejas en que ambos cônyuges trabajan y los
ingresos de las parejas aparecen en el cuadro 5.12. Como se
puede constatar, la situaciôn que maximiza el ingreso deI hogar
es aquella en la que tanto el hombre coma la mujer trabajan
coma patrôn 0 trabajador por cuenta propia. La situaciôn en la
cual el jefe de hogar masculino ocupa una posiciôn de patrôn 0

trabajador por cuenta propia y su cônyuge una posiciôn de asa
lariado, asi coma la combinaciôn de dos posiciones de asalaria
dos, permite acercarse a este nivel de maximizaciôn de los ingre
sos deI hogar. Las situaciones menos ventajosas en estas pare
jas con ambos miembros activos son aquellas en que se asocia
un asalariado masculino con una trabajadora por cuenta pro
pia, debido sobre todo al bajo nivel de ingresos de la cônyuge, y
la situaciôn en que el hombre patrôn 0 trabajador por cuenta
propia tiene a su cônyuge trabajando con él sin recibir ingresos
(trabajadora familiar5).

Se puede notar que la combinaciôn asalariado/asalariado
no presenta desventaja aparente6 en términos de ingresos tota
les de las parejas, gracias al alto nivel relativo de remuneraciôn
deI trabajo femenino asalariado. Es evidente que el nivel de in
greso de los hogares con un solo miembro activo (casi siempre el
hombre) es c1aramente inferior, sobre todo cuando la posiciôn
deI activo es coma asalariado. Los aspectos sociales deI trabajo
asalariado aparecen en el cuadro 5.13. En él se puede constatar

5 En realidad el ingreso dei jefe de hogar masculino en este casa
incluye el que hubiera percibido su cônyuge si su trabajo fuera
remunerado. Es muy dificil distinguir entre trabajadores familia
res con y sin remuneraciôn.
6 Sin embargo, la debilidad numérica de este grupo (84 casos con
informaciôn completa sobre los ingresos de ambos miembros)
hace recomendable tomar esto con prudencia.



1 Cuadro 5.12 trl

L
t""

Ingresos de las parejas segun las diferentes combinaciones t"'l

de las posiciones de sus miembros en el trabajo s::
'"C
t""
t"'l

Porcentaje de parejas Hombres (pesos) Mujeres (pesos) Total ingresos (pesos) 0
><:

(ambos activos. 2 253 casos) r;311 Asalariado (5 131) Patron 0 cuenta propia (3128) (8259)
4.6 Asalariado (6727) Asalariado (5085) (11812) '"C::c
28.6 Patron 0 cuenta propia (7869) Patron 0 cuenta propia (4956) (12825) 0

o-l
20.1 Patron 0 cuenta propia (7238) Trabajo familiar (629)' (7867) t"'l

(")

10.8 Patron 0 cuenta propia (7053) Asalariada (5176) (12229) (")

Porcentaje de parejas ë).
z

(un activo masculino, 2 610 casos) CIl

86.0 Patron 0 cuenta propia (7127) (7127) 0
(")

115 Asalariado (5571) (5571) S;
t""

1 Tomando en cuenta que una parte de las trabaJadoras familiares declararon que reciben ingresos.
fuente: Encuesta DER-lneser/IRD 2006.
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Cuadro 5.13
Aspectos laborales y sociales dei asalariado en los hogares encuestados

yen los micronegocios pertenecientes a los miembros de estos hogares (porcentajes)

Tipo de beneficios laborales y sociales Poblaci6n asalariada Asalariados en los
encuestada en los hogares negocios encuestados

(hombres y mujeres)

Tienen un contrato de trabajo escrito
Reciben atenci6n médica
Cotizan en un fonda para el retira
Trabajan en empresas de tamano menor

de cinco personas

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

30.4
45.9
35.2

65.4

9.4
22.8
14.1

que mas de la mitad de los asalariados (conjunto de los hombres
y las mujeres) no gozan de ningûn beneficio social. Menos de
una tercera parte (30.4 por dento) tienen contrato escrito, el
45.9 por ciento recibe atenciôn médica y apenas el 35.2 por ciento
cotiza en un fondo para el retiro.

Sin embargo, la situaciôn de los asalariados en los micro
negocios de la poblaciôn encuestada parece mucha mas desven
tajosa, con el 9.4 por ciento de ellos con un contrato escrito, el
22.8 por ciento que reciben atenciôn médica y apenas el 14 por
ciento que cotizan en un fondo para el retiro. En las Enamin se
observa también que sôlo el 38.9 por ciento de los asalariados
de los micronegocios (conjunto de los sexos) estaban registrados
en el IMSS en 1992, y el 36.7 por ciento en 2002. La falta de
protecciôn social deI asalariado en los micronegocios se suma a
los bajos salarios deI sector, de manera que una aspiraciôn im
portante de los asalariados es ponerse a trabajar por su cuenta.
En términos de ingresos, por ejemplo, en el cuadro 5.14 se ob
serva la percepciôn que tienen los no asalariados de los sueldos
que podrian esperar si trabajaran coma tales.

La mayoria de los hombres y mujeres que trabajan por
cuenta propia consideran que tendrian menores ingresos si tra
bajaran coma asalariados. La edad no parece influir en esta
percepciôn, sea cual sea el sexo. Sin embargo, es claro que las
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Cuadro 5.14 l
Trabajadores por cuenta propia que piensan que no tendrian mejores ingresos 1

trabajando como asalariados, segûn el grupo de edades y el sexo (porcentajes) 1

__._.-1

Sexo
Hombres
Mujeres

Menores de 40 aiios
74.1
65.2

40-69 aiios
74.5
63.2

70 aiios y mâs
74.8
649

Total
74.5
642

fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

mujeres son menos proclives a emitir esta opinion, 10 que refle
ja en cierta forma los diferenciales de ingresos observados se
gûn la posicion en el trabajo de esta subpoblaciôn. Recordemos
que, en términos generales, los ingresos de las asalariadas son
superiores a los de las trabajadoras por cuenta propia, y es
probable que la distribuciôn de las asalariadas entre los secto
res formaI e informaI influya mucha en el resultado general de
esta percepciôn.

PROTECCIÔN SOCIAL: JUBILACIÔN y PENSIONES

La poblaciôn de 60 arios y mas representaba el 5.8 por ciento de
la poblaciôn total en 1990, y el 6.9 por ciento en 2000. Segûn las
proyecciones deI Conapo, esta proporci6n seguira aumentando
hasta alcanzar el 8.8 por ciento en 2010 y el 12.5 por ciento en
2020. La tasa de crecimiento de la poblaciôn de ancianos, muy
débil hasta los arios setenta (1.6 por ciento en el quinquenio
1970-1975, por ejemplo) se acelerô hasta representar el 3.4 por
ciento en el quinquenio 1995-2000, es decir, tuvo el doble deI
crecimiento de la poblacion total en este ûltimo periodo (1.6 por
ciento). Ello refleja el crecimiento continuo de su volumen con
las generaciones nuevas; este aumento deI tamario de la pobla
ciôn de ancianos se debe también al aumento de la esperanza de
vida a 10 largo de estos arioso La esperanza de vida al nacer se
alargo en alrededor de diez aÏlos (de 60.1 a 69.5 arios en la po
blacion masculina y de 65.2 a 75.5 arios en la femenina) entre
los periodos 1970-1975 y 1995-2000. mientras que la esperan
za de vida a los 60 arios aumento de dos a tres arios (de 17.5 a
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19.6 ailos en los hombres y de 19.1 a 22.1 ailos en las mujeres)
durante estos 25 ailos. Si bien la situaciôn actual es muy dife
rente aûn de la que presentan los paîses mâs industrializados,
en los cuales la proporciôn de la poblaciôn de 60 ailos y mâs se
ubica entre el 20 y 30 por ciento (20.5 por ciento en Francia y
23.3 por ciento en Japôn en 2000, por ejemplo), su râpido creci
miento plantearâ diversos problemas en el futuro, en particular
en relaciôn con la salud y los recursos econômicos Uubilaciones)
necesarios para esta poblaciôn.

Como en muchos otros paîses de América Latina, en Méxi
co el sistema de protecciôn social, en el aspecta de producciôn
de recursos de reemplazo (pensiones) al fmal de la vida laboral,
se ha apoyado tradicionalmente en la familla, sobre todo en los
hijos, a pesar de que se crearon sistemas de jubilaciôn en la
primera parte deI siglo xx. La expansiôn progresiva de estos sis
temas de pensiones -basados generalmente en el modela de
reparticiôn, y mâs recientemente en modelos mixtos 0 de capita
lizaciôn individual- no tuvo efectos claros en las perspectivas
de las pensiones, sobre todo por la reducciôn deI ritmo deI creci
miento econômico desde los inicios de la década de los ochenta
y la expansiôn concomitante deI empleo informal, generalmente
excluido deI sistema de producciôn de pensiones. Esta evolu
ciôn deI contexto econômico deja todavia gran parte de la depen
dencia de los padres, trabajadores envejecidos (no activos), sobre
los hijos. Es 10 que expresa Chackiel (2000) en un estudio deI
Centro Latinoamericano y CaribeÏlo de Demografia (Celade): ((Las
condiciones econômicas y sociales de las personas de edad no
dependen solamente de los mecanismos que ofrecen los siste
mas de seguridad social, estatales 0 privados, sino, principal
mente en América latina, deI roI que cumple la familla y las
relaciones entre sus miembros», y agrega: «Las familias con
muchos hijos, tradicionalmente eran vistas como una garantia
de seguridad para los mayores (sustento econômico y arreglos
residenciales)>>. Sin embargo, la reducciôn de la fecundidad de
las parejas desde el inicio de la década de los setenta aumentô
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Cuadro 5.15
Estimaci6n dei nûmero de hijos de 40 anos par padres de 70 anos

en dos generaciones de padres

131

Paridad (hijos nacidos vivas) a los 50 anos
Padres sobrevivientes a los 70 anos (570)
Hijos sobrevivientes a los 40 anos (540)
Raz6n de dependencia hijos (540)

par padres (570)

Generaciones de
padres nacidos en

los anos treinta
6.5

0.43
0.82

533/0.86 = 6.25

Generaciones de
padres nacidos en

en los anos sesenta
38

0.63
0.92

350/1.26 = 2.78

Fuente: Estimaciones propias apartir de las tablas de mortalidad yde fecundidad mexicana en diferentes aiios.

progresivamente esta carga para un numero de hijos que se ha
reducido c1aramente con los cambios de generaciones.

Por otro lado. la disminuci6n continua de la mortalidad
durante las ultimas décadas aumenta progresivamente el nû
mero de padres que sobreviven en las edades te6ricas de fin de
la actividad (alrededor de los 65 aftos), y con ello la duraci6n de
esta dependencia. Este doble efecto. que ilustramos con una
estimaci6n sencilla en el cuadro 5.15. mâs que duplic6 esta
carga intergeneracional en treinta aftos. En efecto. si las pare
jas de las generaciones nacidas en los aftos treinta podian apo
yarse. a la edad de setenta. en un poco mâs de seis hijos para
financiar su periodo de inactividad después de una vida de tra
bajo. las generaciones nacidas en los sesenta. a la misma edad
de setenta aftos. no podrân apoyarse en menos de tres hijos.
Eso nos da una idea de la magnitud deI problema que la puesta
en marcha de los sistemas de pensiones debieron resolver a
medida que crecian. Un estudio de Guzmân (2002) sobre los
sistemas de pensiones de América Latina concluye que rLos
sistemas provisionales de la regi6n no permiten a la fuerza la
boral acumular recursos para una vejez digna sin depender de
un trabajo adicional 0 de ayuda familiar•. En otm estudio. Uthoff
(2006) pone el énfasis en el hecho que rIa cobertura de los s1s
temas de pensiones es muy baja en América Latina porque un
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porcentaje significativo de su mercado de trabajo estâ compuesto
por sectores de subsistencia (empleos precarios, niveles bajos
de ingresos yalta incidencia de pobreza). Los sistemas contri
butivos excluyen a gran parte de los trabajadores y sus familia
res de las prestaciones contra los riesgos de invalidez, vejez y
muerte~). En el mismo sentido, WeIler (2005) encuentra una re
ducci6n de la cobertura de la seguridad social en América Lati
na (el porcentaje de asalariados que cotizan en los sistemas de
segurtdad social en América Latina disminuy6 deI 66.6 por ciento
en 1990 al 63.6 en 2003) coma reflejo de la precariedad deI
empleo.

En México, seglIn Valencia (2005), el 62. 7 por ciento de la
poblaci6n econ6micamente activa (PEA) no contaba con plan de
pensiones en 2004. De la poblaci6n cubierta (37.3 por ciento),
casi la totalidad de los derechohabientes dependen deI IMSS (79.1
por ciento) 0 deI ISSSTE (12.6 por ciento). Es un porcentaje pe
queiio de la PEA, y para cubrir una proporci6n de 85 por ciento
de ella en 2030 se requeriria, segûn câlculos de Partida (2004),
una tasa de crecimiento econ6mico constante de 4.6 por ciento
durante los 30 primeros aiios de este siglo, para crear los em
pleos formales, productivos, bien remunerados y con prestacio
nes que faltan en la economîa mexicana. Este nivel de creci
miento aûn parece inalcanzable si examinamos la tasa prome
dia deI periodo 2000-2004, que se ubic6 en alrededor deI 2.5 por
ciento anual. De hecho, el nûmero de quienes cotizan al IMSS

aument6 apenas en 2.2 millones durante cinco aiios, entre 2002
(12 millones) y 2007 (14.2 millones), es decir, un promedio anual
de 440 000 personas, muy por debajo deI volumen anual de una
nueva generaci6n que entra en el mercado de trabajo durante el
mismo periodo.

Segûn la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social
de 2004 deI INEGI, levantada a partir de una submuestra de la
Encuesta Nacional de Empleo 2004, mâs de la mitad (55.3 por
ciento) de la poblaci6n ocupada que cotiza al IMSS recibe remu
neraciones inferiores a tres salarios minimos, y el 22.8 por cien-
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to, menores de dos salarios minimos. Con hip6tesis sobre las
tasas reales de interés de los fondos individuales para el retiro
deI 3.5 por ciento/ muy por encima de 10 observado durante el
periodo 1997-2004, un periodo de aportaci6n de 30 anos y una
c6nyuge que sea menos de tres allOS menor que el marido, Va
lencia estima que los asalariados que perciben menos de tres
salarios minimos --es decir, la mayoria de los asalariados- que
darian con pensiones inferiores a un salario minimo, 0 sea con
ingresos de 15 por ciento por debajo de la linea de pobreza en
2003 seglin la CEPAL. El mismo autor, con hipotesis parecidas
(el sueldo final equivalente al sueldo inicial en términos reales,
el retira a los 65 allOS de edad con 32 anos de cotizacion), estima
la tasa de reemplazo deI salario (pension) en 0.31 para un suel
do de tres salarios minimos, 0.35 para un sueldo de dos salarios
minimos y hasta una tasa de reemplazo inferior a dos salarios
minimos para un salario actual de siete salarios minimos. Estas
perspectivas muy desalentadoras del sistema de pensiones se
deben, segûn este autor, al elevado costa de administraci6n de
las cuentas individuales, el nivel muy bajo de cuotas (aportacio
nes de los trabajadores) y, de manera mas general, a la inestabi
lidad deI empleo (bajos volûmenes de cotizaci6n a 10 largo de la
vida activa), que impide acumular fondos suficientes.

A una conclusion similar llegan Nava y Ham (2006) cuan
do escriben que «se prevé que deI total de los trabajadores ase
gurados al IMSS, 67 por ciento llegara a su edad de retiro con
ahorros insuficientes». En efecto, «ellapso de cotizaci6n de los
trabajadores es muy corto. El tiempo promedio de un pensiona
do en el seguro de IVCM (Invalidez, Vejez, Cesantia y Muerte) es
de 18 anos, en tanto que la antigüedad promedio de cotizaci6n
al sistema es de solo 20 anos». Seglin estos autores para que un
trabajador pueda obtener una pensi6n decorosa para su retira

7 Seglin Valencia (2005), el rendimiento neto de estas cotizacio
nes se ubica en 1.8 par ciento (entre el 0.5 y el 2.5 por ciento en
la mayoria de los casos) entre 1997 y 2004.
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debe hacer aportaciones al fondo de pensiones al menos duran
te cuarenta aiios. Sin embargo, las densidades de cotizaciôn (aiios
de cotizaciôn/aftos de trabajo) permanecen muy bajas en la
mayoria de los casos por la expansiôn dei sector no estructura
do, en el cualla proporciôn de quienes cotizan para el sistema
de retiro es muy débil.

SegÛll la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento
(Enasem, INEGI) de 2001 esta se refleja en el hecho de que «sôlo el
21.3 por ciento de las personas mayores que trabajaron alguna
vez tiene pensiôn e incluso muchos de los que la tienen siguen
trabajando coma consecuencia de los bajos ingreSOS» (Montes de
Oca y Hebrero, 2006). Con los datos de la Encuesta Nacional de
Empleo y Seguridad Social se puede estimar la proporciôn de la
poblaciôn de 65 allOS y mas que recibe el beneficio de una pensiôn
laboral en alrededor deI 20 por ciento. De los 2 997 181 pensiona
dos (laborales y no laborales) captados en dicha encuesta, el 71.5
por ciento dependen deI IMSS y el 18.1 por ciento deI ISSSTE. La
mayoria de ellos (69.4 por ciento) corresponde a pensiones labora
les (89.3 por ciento en la poblaciôn masculina y 42.8 por ciento en
la femenina). De los pensionados dellMss (2 III 558 personas), el
87.3 por ciento recibe menos de dos salarios minimos, 10 que obli
ga a una parte no despreciable de ellos (25.5 por ciento) a tener
una ocupaciôn remunerada.

Las ocupaciones de los pensionados laborales todavia acti
vos se concentran en actividades no asalariadas (67.5 por ciento
de los hombres y 56.4 por ciento de las mujeres en 2004). es
decir, en actividades por cuenta propia, sin duda porque sus
capacidades se encuentran disminuidas por la edad, 10 que re
duce sus oportunidades en el mercado de trabajo. A pesar de
este aporte a sus ingresos, sus ingresos totales eran inferiores
en 50 y 60 por ciento a dos salarios mînimos en la poblaciôn
masculina y femenina respectivamente (mientras que la propor
ciôn correspondiente a la poblaciôn activa que cotiza al IMSS se
ubicaba en 23 por ciento para ambos sexos). En 2004, en la
poblaciôn pensionada deI IMSS y ocupada, las pensiones repre-
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sentaban menos deI 40 por ciento deI ingreso total deI 56.7 por
ciento de la poblaciôn masculina y deI 47.1 por ciento de la po
blaciôn femenina. Todos estos datos demuestran que aun con la
reforma deI sistema de pensiones deI sector privado a partir de
1997, las cuentas individuales no muestran perspectivas favo
rables para financiar el retiro de manera adecuada y suficiente.

Recordemos que en nuestra encuesta la proporciôn de asa
lariados que cotizan a un fondo para el retiro es apenas superior
a una tercera parte (35.2 por ciento), ligeramente mayor en las
mujeres (37.4 por ciento) que en los hombres (33.8 por ciento).
Esta proporciôn de quienes cotizan es débil (inferior a 30 por
ciento) antes de los 25 y después de los 60 allOS, edades en las
que se encuentran las mayores proporciones de asalariados que
trabajan en el sector informal y alcanza su mâximo (entre el 45
y 55 por ciento) entre los 35 y 50 allos. Por otro lado, solo el 10.8
por ciento de los asalariados de 60 allOS y mâs captados en nues
tra encuesta cuentan con otros tipos de ingresos ademâs de sus
salarios (transferencias familiares dentro de México 0 deI exte
rior, apoyos gubernamentales, pensiones, rentas, etcétera).

Estas perspectivas permiten entender mejor también la
atracciôn ejercida por el trabajo independiente, que permite con
servar una actividad y tener ingresos en edades avanzadas cuan
do se reducen las oportunidades de trabajo asalariado y las po
sibilidades de apoyo familiar, y son insuficientes los sistemas de
pensiones. En este sentido, la acumulaciôn de ahorros a 10 largo
de la vida activa, que propicia con frecuencia el trabajo migrato
rio en Estados Unidos, permite un cambio de la situacion de
asalariado a trabajador por cuenta propia y responder a un pro
bable deterioro futuro de las condiciones de vida en las edades
mayores.





6. Los micronegocios en la encuesta

La encuesta recogiô informaciôn sobre 7 177 micronegocios1 en
operaciôn pertenecientes a miembros de los hogares encuesta
dos y 727 micronegocios desaparecidos, también de miembros
de estos hogares. Nos interesan principalmente los que estaban
funcionando en el momento de la encuesta. La mitad (51.6 por
ciento) de ellos estâ en manos deI grupo de adultos de 30 a 49
anos, el grupo de la tercera edad (60 anos y mâs) maneja el 15
por ciento y el grupo de jôvenes adultos (menores de 30 anos)
administra el 14.4 por ciento de estas unidades (grâfica 6.1).

La pirâmide de edades de esta subpoblaciôn es c1aramente
mâs .vieja» que la de los activos en general, coma se podria pen
sar dada la necesidad de ahorrar previamente para invertir en
una actividad independiente 0 por esperar el retiro de generacio
nes anteriores en casos de herencias. En la distribuciôn por eda-

1 Existe una diferencia entre este total de micronegocios, tam
bién Hamados autoempleados. y el deI capitulo 7 debido a que en
éste es mayor la muestra de hogares porque los datos recabados
en la encuesta fueron agrupados de distinta manera. Se utilizan
por comodidad los términos de micronegocios. microempresas 0

negocios de manera indistinta. La casi totalidad de estas unida
des econômicas tienen menos de diez personas. Aveces los regis
tros estân incompletos -por informaciôn poco confiable 0 falta
de eHa- segûn las variables. los diferentes cuadros no contem
plan en todos los casos la totalidad deI archivo.

[137]
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.:. Grafica 6.1
Piramide de edades de los duenos de micronegocios

(trabajadores por cuenta propia y patrones)
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fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

des las mujeres son ligeramente mâs jovenes que los hombres.
Ellas operan el 39.2 por ciento de las microempresas, 10 cual
refleja su irrupcion reciente en el sector no asalariado, coma
vimos en capitulos anteriores. Este ultimo fen6meno se expresa
también en la relativa 'juventud» de los negocios, pues casi la
mitad (45.1 por ciento) tenian menos de siete anos en el momen
to de la encuesta. En el casa de las mujeres emprendedoras, en
efecto, el 60.1 por ciento crearon su negocio a partir deI ano
2000, mientras que hicieron 10 mismo solo el 35.2 por ciento de
los hombres emprendedores. Los micronegocios se concentran
en el comercio (42_ 7 por ciento si son propiedad de los hombres
y 77.4 por ciento si pertenecen a las mujeres) yen los servicios
(25 y 15.1 por ciento respectivamente). Los negocios mâs repre
sentativos son abarrotes, papelerias, restaurantes, loncherias,
tortillerias, peluquerias y otros servicios de belleza, etcétera).
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LAS ACTIVIDADES PREVIAS DE LOS MICROEMPRENDEDORES

El desempleo no parece desempeiiar un papel importante en la
iniciaciôn de una actividad no asalariada. La mayor parte (58.6
por ciento) de los microempresarios tenia una ocupaciôn antes
de iniciar su negocio, sobre todo los hombres (cuadro 6.1), de
los cuales casi tres cuarias partes tenian un trabajo. Por el con
trario, la mayoria de las mujeres se dedicaban a los quehaceres
domésticos. Su falta de experiencia en la esfera laboral puede
tener relaciôn con la precariedad ulterior de sus actividades.
Esta distribuciôn de ocupaciones previas se mantiene mâs 0

menos estable durante el transcurso deI tiempo.

Cuadro 6.1
Ocupaciones previas a la creacion dei negocio, por sexo (porcentajes)

Estudiante Enfermo, Desempleado, Trabajaban Total
incapacitado quehaceres

domésticos
Hombres 14.2 0.7 11.0 74.2 100 (4346)
Mujeres 10.6 0.7 54.6 34.1 100 (2759)
Total 12.8 0.7 28.0 58.6 100 (7105)

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

Para la gran mayoria de los emprendedores (87.4 por ciento)
este cambio de situaciôn laboral fue su primera experiencia coma
no asalariados. Del 12.6 por ciento restante que tuvieron alguna
vez un negocio, la mayor parte (80 por ciento) tuvo sôlo uno antes,
la mitad de ellos en la rama deI comercio. Los motivos de la des
apariciôn de los negocios anteriores no parecen muy vinculados
con problemas estrictamente econômicos. La duraciôn de ellos es
relativamente corta, sobre todo cuando estaban manejados por
mujeres: el 36 por ciento (31.3 por ciento para los negocios de
hombres y 40.4 para los de mujeres) funcionaron menos de tres
aiios y casi la mitad (45.3 por ciento) menos de cuatro (39.5 por
ciento propiedad de ellos y 50.7 por ciento de ellas).

Las posiciones en el trabajo de quienes trabajaban antes
de iniciar su negocio aparecen en el cuadro 6.2. En él se observa



Cuadro 6.2
Posiciones en el trabajo en la ocupaci6n previa,
segun periodo de creaci6n dei negocio y sexo

Antes 1990-1994 1995-1999 2000-2004
de 1990

Hombres
Patr6n 0 trabajador por cuenta propia 195 15.4 21.0 18.4
Asalariado 517 605 65.9 69.0
Trabajador familiar 265 24.2 12.9 12.4
Total 100 (1004) 100 (430) 100 (552) 100 (806)

Mujeres
Patr6n 0 trabajador por cuenta propia 325 18.2 285 278
Asalariado 49.2 693 57.8 655
Trabajador familiar 183 113 12.9 5.8
Total 100 (120) 100 (88) 100 (154) 100 (345)

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.
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que con el transcurso deI tiempo la mayor parte de los creadores
de negocios fueron antes asalariados. en detrimento de los tra
bajadores familiares. cuyo peso relativo en la poblaci6n activa
disminuy6 continuamente. coma se sabe, en gran media por la
disminuci6n deI peso relativo de las actividades agropecuarias
en el empleo.

Por otra parte, estos datos indican que habria mâs inesta
bilidad en los negocios manejados por mujeres. Una parte im
portante de los negocios creados por la subpoblaci6n femenina
activa (25.8 por ciento frente a 18.7 por ciento de los hombres)
proviene, en efecto, de personas que tuvieron ya una experien
cia previa coma no asalariados.

La mayoria de los hombres que eran patrones 0 trabajado
res por cuenta propia antes de abrir su nuevo negocio provenian
de la rama deI comercio. mientras que los ex asalariados se con
centraban mayormente en los servicios y la industria. Apenas
una cuarta parte de quienes tenian trabajo asalariado tenia un
contrato escrito 0 se beneficiaba de aportes a un sistema de pen
siones. El acceso a la atenci6n médica concentraba apenas el 40
por ciento de estos asalariados, 10 cual indica que en su gran
mayoria provenian deI sector informal. Casi la mitad (45.9 por
ciento) de esta subpoblaci6n laboraba antes en negocios con me
nos de cinco trabajadores. La concentraci6n mâs importante en
una rama de origen es la de los ex trabajadores familiares. de los
que casi la mitad (47 por cientol provenian deI sector agropecua
rio, que aportaba la mayor parte de los nuevos emprendedores
hasta fmales de la década de los ochenta, antes de que fuera
reemplazado por la rama de servicios. En la poblaci6n femenina,
la fuerte concentraci6n en actividades deI comercio y los servicios
no permite detectar una evoluci6n tan nitida coma en la pobla
ci6n masculina. Las dobles actividades en empleos anteriores con
cernian al 13.2 por ciento de ellos y el 9.9 por ciento de ellas.

Los intercambios de ramas de actividad al momento de la
creaci6n de los negocios captados en la encuesta entre las per
sonas que tenian un trabajo previo se traducen en una fuerte
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movilidad: la mitad de los hombres y las mujeres (SI y SO.3 por
ciento respectivamente) cambiaron de rama de actividad cuan
do iniciaron su negocio (cuadro 6.3). Ûnicamente la rama deI
comercio se beneficia de los intercambios en ambas subpobla
ciones, masculina y femenina. Los negocios de esta rama son
creados por activos que provienen de todas las otras ramas. Esta
atracci6n deI comercio es particularmente notable en la pobla
ciôn femenina, en la cual se nota una fuerte transferencia desde
la rama de los servicios, que pierde 21 puntos porcentuales en el
cambio de estructura de las actividades.

En resumen, los emprendedores masculinos de negocios
eran econ6micamente activos en su gran mayoria y por 10 gene
ral asalariados deI sector informal, mientras que la mayoria de
las emprendedoras no tenîa una actividad econômica. Por otm
lado, en el casa de las mujeres que tenîan una actividad, una
parte importante tenîa experiencia coma patrona 0 trabajadora
por cuenta propia, 10 que significa cierta precariedad 0 inestabi
lidad de los negocios manejados por mujeres.

LA CREACION DE NEGOCIaS

Para alrededor de dos tercios de las emprendedoras de negocios,
esta actividad representaba su primera entrada en la vida activa.
Entre aquellas que tenîan experiencia laboral, mas de la mitad
(S6 por ciento) tuvieron un solo trabajo antes de inîciar su activi
dad no asalariada. En la poblaci6n masculina, por el contrario,
la gran mayoria (77.8 por ciento) habîa entrado en la vida activa.
Casi la mitad (4S.1 por ciento) de estos micronegocios fueron
creados desde el ano 2000, pero el 60.1 por ciento de las mujeres
inîciaron su actividad durante este periodo, 10 que da la magni
tud de la irrupci6n reciente de las mujeres en este sector de acti
vidad (cuadro 6.4). En el periodo 2000-2007, la creaci6n de nego
cios por mujeres fue superior a la de hombres, 10 que se observa
tarnbién en las series de estadîsticas sobre el empleo deI INEGI2

2 Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo 2007.



C Cuadro 6.3
Resultados de los intercambios de ramas

al momento de la creacion de los negocios (porcentajes)

Agricultura Industria Construccion Comercio Servicios
Hombres

Tasa de retenci6n en la rama1 69.7 59.8 54.7 379 54.8
Balance de los intercambios de ramas2 - 7.0 -8.3 - 2.5 + 21.8 - 4.2

Mujeres
Tasa de retenci6n en la rama 58.8 60.0 25.0 48.1 62.1
Balance de los intercambios de ramas -2A - 99 +0.3 + 32.5 - 210
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1 Tasa de retenci6n: el 69.7 par ciento de los hombres que trabajaban previamente en la agricultura, cualquiera que tuera su posici6n en el trabajo, crearon un negocio en esta misma
rama.
1 Balance: la agricultura perdi6 7por ciento de sus activos (dei 21.5 par ciento dei conjunto de los activas antes dei intercambio al 14.5 par ciento dei total de los negocios creados)
Fuente: Encuesta oER-lneser/IRo 2006.
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1 Cuadro 6.4 l
1

Estructura de las ramas de los negocios,
por periodo de creaci6n y sexo dei emprendedor

1

Antes de 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2007 Total
1985

Hombres
Agricultura 21.9 14.3 10.5 10.8 9.1 13.0
Comercio 34.0 37.8 41.5 46.3 48.5 42.7
Servicios 24.4 27.3 26.4 24.2 24.4 250
Otros 19.7 20.6 21.6 18.8 18.0 19.3
Total 100 (1 938) 100 (490) 100 (552) 100 (724) 100 (1 469) 100 (4173)

Mujeres
Comercio 72.5 70.6 74.9 76.4 794 77.4
Servicios 17.2 20.3 14.9 14.9 14.4 15.1
OIros 10.3 9.1 10.2 8.7 6.2 7.5
Total 100 (233) 100 (153) 100 (255) 100 (450) 100 (1 649) 100 (2740)

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

durante este periodo. Se ve el aumento constante deI peso relati
vo de la rama deI comercio en el transcurso deI tiempo en la
estructura de los nuevos negocios creados, en detrimento de la
agricultura en la poblacion masculina, y de los servicios en la
femenina. El 56.5 por ciento de los micronegocios se ubican en la
rama deI comercio, pero en el periodo 2000-2007 ya representa
ban casi dos tercios (64.8 por ciento) de la creacion de negocios.

Se observa también un aumento constante de la edad al
inicio deI negocio, tanto en las mujeres coma en los hombres,
cualquiera que sea la situacion migratoria. En efecto, en los hom
bres que iniciaron una actividad no asalariada entre los 25 y 69
anos, la edad promedio al inicio deI negocio aumentô de 35.4 a
40.3 allOS en no migrantes intemacionales entre los periodos
1985-1989 y 2000-2007. Yde 32.3 a 38 aii.os en migrantes in
ternacionales entre los mismos periodos. En la poblaciôn feme
nina no migrante el incremento durante este periodo fue de 4.3
anos (de 35.5 a 39.8 aii.os). Esta indica que han aumentado las
dificultades para constituir el capital necesario para la inver
sion. y también que los migrantes intemacionales 10 constitu
yen mas rapidamente que los no migrantes.
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Para la mayoria de los emprendedores (63.2 por ciento de
los hombres y 56.1 por ciento de las mujeres) la creaciôn de un
negocio fue una decisiôn individual que no necesitô el consenso
familiar. El desempleo no parece tener mucha importancia entre
los motivos declarados por los emprendedores para explicar la
creaciôn de sus negocios. Esta situaciôn es mencionada por el
20.4 por ciento de los hombres y el 18.4 por ciento de las muje
res. La respuesta mas importante de los hombres (30.4 por cien
to) y de las mujeres (30.8 por ciento) se refiere a una «opciôn
para sobrevivir», 10 que puede ocultar, a pesar de todo, situacio
nes de desempleo 0 de subempleo, incluso si éstas no aparecen
directamente coma tales. El deseo de incrementar sus ingresos
es otro motivo importante para hombres (19.1 por ciento) y mu
jeres (24.0 por ciento). Muy pocas personas (menos deI 2 por
ciento) mencionan la disponibilidad de dinero para invertir coma
motivo principal para iniciar una actividad por cuenta propia.
Sin embargo, en el cuadro 6.5 se puede observar que alrededor
de dos tercios de los recursos principales para estas inversiones
estân constituidos por ahorros propios, proporciôn que se man
tiene estable con el transcurso deI tiempo, coma el hecho de
recurrîr a préstamos para constituir el recurso principal, que
siempre fue de alrededor deI 20 por ciento. No se notan diferen
cias significativas entre hombres y mujeres, ni entre migrantes
internacionales y no migrantes, en cuanto a las distintas fuen
tes de financiamiento.

Cuando el recurso principal proviene de un préstamo, en
la mayoria de los casos (54.7 por ciento de hombres y 55.6 por
ciento de mujeres) se trata de un préstamo familiar. Los amigos
y las cajas de ahorros populares 0 cooperativas de ahorros cons
tituyen una fuente de financiamiento nada despreciable pues
les aportan respectivamente el 13.6 y el 14.2 por ciento deI re
curso principal. Tampoco se observan diferencias notorias se
glIn el sexo. Sin embargo, se nota un incremento algo importan
te deI peso relativo deI aporte familiar con el transcurso deI tiem
po, pues aumenta deI 48.8 al 58.3 por ciento entre el periodo
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Periodo
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2006
Total

Los MICRONEGOCIOS EN LA ENCUESTA

Cuadro 6.5
Distribucion de los recursos principales utilizados en la creacion

de 105 negocios por periodo (hombres y mujeresl

Ahorros propios Préstamo Otras fuentes Total
656 19.7 14.7 100 (640)
64.1 20.2 15.8 100 (799)
65.2 19.1 15.7 100 (1163)
63.6 23.2 13.1 100 (3084)
64.1 20.8 15.1 100 (6841)

Fuente: Encuesta DER-lneserliRD 2006.

1985-1989 Ylos aiios mas recientes. De igual manera, las cajas
de ahorros populares 0 cooperativas de ahorros incrementaron
su participaciôn en el financiamiento de los negocios entre estos
dos periodos deI 9.9 al 16.8 por ciento. Por el contrario, la parti
cipaciôn de las redes de amistades. prestamistas y otras fuentes
decrecieron como fuentes de financiamiento principal. Las mu
jeres se benefician un poco mas que los hombres deI fmancia
miento de familiares y amistades. La mayor parte (71.9 por cien
to) deI mismo proviene de personas que residen en Estados Dni
dos, sobre todo cuando el negocio es creado por mujeres (77.4
por ciento). Se puede pensar que los esposos migrantes hacen
buena parte de estos aportes financieros externos.

No parece haber una preparaciôn técnica importante para
la creaciôn de micronegocios, si se considera que apenas el 38.3
por ciento de los hombres y el 21.7 por ciento de las mujeres
tuvieron prâcticas. asesoramiento 0 cursos de capacitaciôn an
tes de empezarlos, preparaciôn que se redujo con el transcurso
deI tiempo debido al incremento deI peso relativo de las activida
des de la rama deI comercio. que no necesitan tanta preparaciôn
coma las de otras ramas. En efecto, apenas el 24.2 por ciento de
los hombres y el 13.7 por ciento de las mujeres que abrieron un
negocio comercial tuvieron preparaciôn al respecto, mientras que
esta proporciôn es de poco mas de la mitad para las personas
que crearon su negocio en la industria manufacturera 0 en los
servicios. Este aprendizaje se obtiene generalmente con la prac-
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tica, proporcionada con mayor frecuencia por familiares 0 amis
tades que laboran en la misma rama de actividad.

La gran mayoria de los creadores de negocios (78.9 por
ciento de los hombres y 83 por ciento de las mujeres) no mencio
naron haber tenido problemas particulares para iniciar su acti
vidad, ni se notan modificaciones con el tiempo. Cuando se men
cionan problemas, se trata sobre todo de falta de financiamiento
(alrededor deI 75 por ciento en todas las épocas consideradas),
10 que se puede interpretar coma un acceso limitado al crédito.
Como ya vimos. se reCUITe a familiares 0 amistades para conse
guir créditos con los cuales complementar los ahorros propios.
pero esta fuente de fmanciamiento generalmente tiene limites
importantes en el monto deI préstamo. Menos del 3 por ciento
de estos negocios obtuvo algûn apoyo pûblico (créditos, asesora
miento, capacitaciônl. cualquiera que sea el periodo de creaciôn
del negocio, a pesar de la importancia que ha adquirido el tema
desde hace una década. La proporciôn de emprendedores que
conocîan los programas pûblicos estatales 0 nacionales de apo
yo para fomentar la creaciôn de microempresas (una decena a
nivel estatal y alrededor de 25 a nivel nacional) es extremada
mente pequena, pues no pasa del5 por ciento. El programa mâs
conocido, el crédito PYME (programa nacional) es conocido por
apenas e14.1 por ciento de los emprendedores, 10 cual explica la
ausencia deI sector pûblico en el fomento de pequenas y media
nas empresas. Asi. aunque se les ofrece una cantidad apreciable
de recursos publicos a través de estos programas, casi la totali
dad de los trabajadores desconocen la existencia de estos recur
sos por falta de difusiôn de la informaciôn por los diferentes
niveles de gobiemo.

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS

Las mujeres ejercen sus actividades de negocios mâs a menudo
en su propio domicilio (63.2 porciento), pero también en locales
aparte (21.5 por cientol. lugares mâs compatibles con las activi
dades de servicios 0 de comercio, sector en el cual se concentra
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la gran mayoria de sus micronegocios. La mayoria de los hom
bres 10 hacen en un local aparte (31.5 por ciento) 0 en su domi
cilio (31.0 por ciento). Los puestos en las calles 0 los recorridos
ambulantes no representan mâs deI 4.4 y el 5.9 por ciento res
pectivamente deI conjunto de actividades masculinas 0 femeni
nas. En la rama de los servicios se observa la dispersi6n mâs
fuerte en cuanto a los sitios donde se ejercen las actividades
masculinas. Éstos se distIibuyen en diferentes lugares, sin mos
trar una concentraci6n importante coma en el casa de la pobla
ci6n femenina, que ejerce estas actividades preferentemente (58.8
por ciento) en su domicilio. Entre los emprendedores masculi
nos, las actividades comerciales 0 industIiales se ejercen mâs a
menudo en su domicilio (40.7 y 47.3 por ciento respectivamen
te), pero también tienen con frecuencia locales separados de sus
casas. Cuando las actividades por cuenta propia 0 de microne
gocios cOn asalariados se realizan en un local aparte, éste es
generalmente rentado (49 por ciento de los casos). Los locales
propios representan el 41.7 por ciento de los locales de empren
dedores masculinos y el 33.9 por ciento de los locales de em
prendedoras.

AIrededor de la mitad (52.9 por ciento) de estos micronego
cios estân registrados en alguna dependencia pûblica (Hacien
da, tesoreria municipal... ). Es el caso deI 55.4 por ciento de los
manejados por hombres y deI 49.2 por ciento de los que estân a
cargo de mujeres. La mayor frecuencia de registro se da en los
micronegocios manejados por hombres en la rama deI comercio
(62.2 por ciento) y la menor en la rama de la construcci6n (18.2
por ciento). Las actividades que realizan los hombres en sus
domicilios presentan mayor registro (64.9 por ciento) que las de
mujeres en la misma situaéi6n (46.7 por ciento). Si el registro de
las actividades de hombres parece independiente de sus edades
(0 duraci6n en estas actividades), al parecer las femeninas nece
sitan cierto tiempo de consolidaci6n antes de integrarse al sec
tor formal. En efecto, apenas el 40.1 por ciento de las activida
des femeninas iniciadas en el periodo 2000-2007 estân registra-
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das, pero de las que se iniciaron antes de 1985 el 67.8 por ciento
10 estan. La gran mayoria de los micronegocios no registrados
son actividades por cuenta propia, pero poco mâs de un tercio
de los patrones (36.7 por ciento de los hombres y 36.4 por ciento
de las mujeresl. es decir los que emplean asalariados, no estan
registrados.

Poco mâs de un tercio de los micronegocios (36.4 por cien
to) emplean trabajadores familiares, 10 cual es mâs frecuente en
el casa de los patrones (53.3 por ciento) que cuando se trata de
actividades por cuenta propia (29.8 por ciento). Esta mana de
obra familiar estâ constituida esencialmente de hijos (54.5 por
ciento) y cônyuges (22.3 por ciento). En total, esta mana de obra
representa 59 individuos para 100 micronegocios. Una quinta
parte (19.6 por ciento) de los negocios emplea también mana de
obra no familiar. El numero promedio de asalariados empleados
por los negocios dirigidos por hombres que fungen coma patro
nes es de 3.1 y de 2.5 cuando son dirigidos por mujeres, de
manera que el promedio general de asalariados en los negocios
que emplean personal remunerado es de tres personas. El con
junto de micronegocios emplea en promedio 1.3 personas entre
trabajadores familiares y asalariados, ademâs de sus dueiios.
Los hombres son mâs a menudo patrones que las mujeres, que
se concentran sobre todo en actividades por cuenta propia sin
emplear asalariados. Los capitales mâs importa.ntes pertenecen
por 10 general a la poblaciôn masculina, pero no necesariamente
a migrantes internacionales de regreso.

Entre los asalariados empleados por estos micronegocios
apenas el 13.9 por ciento tiene un contrato escrito, el 13.1 por
ciento tiene alguna aportaciôn al sistema de pensiones (AFORES)

y e121.2 por ciento recibe atenciôn médica, es decir, casi la tota
lidad de estos trabajadores no tiene ninguna protecciôn social.
Apenas la mitad de ellos (52.8 por ciento) recibieron capacita
ciôn para el puesto que ocupan. Otra caracteristica deI sector
informal es que el tiempo de trabajo semanal es bastante gran
de: mâs de la mitad de los asalariados trabajan 48 horas (32 por
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ciento) 0 mâs (25 ciento). Si a ellos se suman los que trabajan
entre 41 y 47 horas. son dos tercios de ellos quienes laboran
mâs de 40 horas a la semana.

La gran mayoria de los duenos de micronegocios (72.7 por
ciento) consideran que no tendrian mejores ingresos trabajando
como asalariados. Sin embargo, si es el caso de 77 por ciento de
los hombres. en las mujeres el porcentaje es c1aramente menor
(65.9 por cientol. por el hecho de tener en promedio ingresos que
representan el 63 por ciento de los que perciben los hombres.
Como ya vimos, las mujeres son patronas con menos frecuencia
que los hombres en este conjunto de no asalariados, y tienen un
nivel de educaciôn c1aramente mâs bajo que las asalariadas, 10

que influye en su ingreso promedio. Casi tres cuartas partes (73.9
por ciento) de los no asalariados consideran que tienen ingresos
suficientes para mantener a sus familias. El hecho de ser inde
pendientes (<<no depender de nadie», «ser su propio patrôn») pare
ce ser la principal ventaja de emprender un negocio, tanto para
hombres coma para mujeres. Esta aparece con mucha mâs fre
cuencia en la lista de las ventajas que las respuestas relaciona
das con el incremento de los ingresos, la creaciôn de empleos
familiares 0 la constituciôn de un patrimonio para los hijos. La
principal desventaja dei trabajo no asalariado (alrededor de un
tercio de los casos de hombres y mujeres) mencionada por los
duenos de los micronegocios es la irregularidad de los ingresos,
que fluctûan a veces de manera importante segûn los pertodos.
Los otros problemas mencionados en el ejercicio de las activida
des no asalariadas (impuestos, trâmites burocrâticos, competen
cia...) no pasan individualmente de 20 por ciento de los casos
mencionados. En definitiva, pocos emprendedores (menos deI 15
por ciento) encuentran dificultades en sus operaciones, y cuando
éstas existen se refieren a la falta de fmanciamiento para realizar
nuevas operaciones 0 ampliar sus actividades. La mayoria de los
emprendedores (59.1 por ciento) proyectan ampliarlas 0 por 10

menos mantener (29.7 por ciento) su nivel actual. Casi nadie pien
sa volver a ser asalariado en el futuro.
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Los NEGOCIaS DESAPARECIDOS

El m6dulo deI cuestionario sobre los micronegocios recogi6 in
formaci6n también sobre 727 negocios que dejaron de funcio
nar, es decir, alrededor deI 10 por ciento de la suma de los nego
cios en funcionamiento mâs aquellos que cerraron. El 51.2 por
ciento pertenecian a mujeres, proporci6n c1aramente mâs ele
vada que en el casa de los micronegocios en actividad. Los due
fios de los micronegocios abandonados son generalmente de
mayor edad que los activos, sobre todo en la poblaci6n masculi
na, con 39.2 por ciento de 60 allOS y mâs (contra 19.3 por ciento
en la poblaci6n femenina). El 45 por ciento de los negocios ma
nejados por hombres funcionaron menos de cinco allOS, mien
tras que el 60.7 por ciento de los que tenîan duefia se encontra
ban en el mismo caso. Estos datos confirman la inestabilidad
mayor de los micronegocios manejados por mujeres que se men
cion6 anteriormente. La gran mayoria (62 por ciento) pararon
sus actividades desde el afio 2000. Una parte relativamente im
portante de estos emprendedores (18.7 por cientol. sobre todo
de los hombres (23.6 por ciento), cerr6 su negocio por enferme
dad 0 incapacidad. Muy pocos (5 por ciento) cerraron parajubi
larse, la mayor parte (40.2 por ciento) se volvieron asalariados,
sobre todo en la poblaci6n masculina (53.4 por ciento). Los mo
tivos econ6micos (falta de financiamiento, demasiada compe
tencia en la rama de actividad) parecen tener un peso importan
te (38.4 por ciento) entre los motivos que desembocaron en el
cierre de estos micronegocios. La distribuci6n por ramas de las
actividades desaparecidas segun el sexo de sus propietarios es
muy parecida a las de los micronegocios en funcionamiento.
Apenas se puede observar una ligera sobrerrepresentaci6n de
los servicios en la estructura de los micronegocios masculinos
desaparecidos. Estos cambios de situacion deI autoempleo a
asalariados se traducen en cambios importantes de rama de
actividad, pues solo poco mâs de un tercio de los duefios de
negocios se qued6 en la misma rama coma asalariado después
deI cierre de su actividad. Tanto en hombres coma en mujeres
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se observa el abandono masivo de la rama deI comercio en favor
sobre todo de los servicios. Esta ûltima rama absorbe la mayor
parte de los nuevos asalariados (37.0 por ciento de los hombres
y 51.5 por ciento de las mqjeres) que dejaron sus actividades de
emprendedores.

Los puestos coma asalariados que tomaron los ex empren
dedores parecen estar menos relacionados con el sector infor
mal, con la presencia de 35.3 por ciento de contratos escritos en
la poblaci6n masculina y 41.4 por ciento en la femenina. Es
justamente en la rama de los servicios donde se encuentran las
mayores proporciones de empleos protegidos (48.4 por ciento de
los hombres y 48.2 por ciento de las mujeres tienen contrato
escrito). El 44.2 por ciento de estos asalariados (46.2 por ciento
de los hombres y 40.2 por ciento de las mujeres tienen acceso al
sistema de salud por su trabajo, y el 40 por ciento aporta a las
AFORES para su jubilaci6n, proporciones c1aramente mas eleva
das que en la poblaci6n de asalariados empleados en microne
gocios.

La gran mayoria (61.5 por ciento) de estos asalariados per
ciben ingresos superiores a los que percibian coma no asalaria
dos, 10 que refleja la situaci6n precaria en la cual se encontra
ban generalmente sus actividades. Esta situaci6n se observa tanto
en los hombres (59.7 por ciento) coma en las mujeres (65.1 por
ciento). S6lo una cuarta parte de los asalariados (25.4 por cien
to) dec1araron tener menores ingresos en sus actividades asala
riadas que en sus actividades anteriores coma emprendedores.
Generalmente, casi dos tercios de estos asalariados (63.4 por
ciento de los hombres y 64.8 por ciento de las mujeres) estarian
interesados en crear un nuevo negocio, inc1uso entre los que
ahora perciben ingresos superiores coma asalariados. Este inte
rés por la creaci6n de un nuevo micronegocio se sustenta en la
mayoria de los casos en la esperanza de aumentar sus ingresos
actuales coma asalariados. Como se puede constatar, a pesar de
sus antecedentes no muy exitosos coma emprendedores, y de
situaciones laborales relativamente favorables en el sector asa-
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lariado por las posibilidades de inserciôn en el sector formaI. es
relativamente atractiva la posibilidad de volverse nuevamente
no asalariados.

Es muy probable que las actividades no asalariadas sean
consideradas coma una posibilidad de permanecer activos y per
cibir ingresos en la edad avanzada, cuando el mercado de traba
jo se vuelve muy poco favorable para los trabajadores de mâs
edad por la disminuciôn de sus capacidades fisicas 0 de adap
tarse a nuevos procesos de trabajo. En este sentido se puede
interpretar el hecho de que alrededor deI 80 por ciento de los
emprendedores, sin importar el sexo 0 su situaciôn en el mo
mento de la encuesta, considera que ser no asalariado es una
buena opciôn de trabajo en la tercera edad, sobre todo porque la
gran mayoria de los activos (82.3 por ciento de los hombres y
81.4 por ciento de las mujeres) piensa dejar de trabajar a los 75
allOS 0 mâs. Esta edad aparece camo la que simboliza la ruptura
entre la vida activa y la jubilaciôn, cualquiera que sea la edad en
el momento de la encuesta. Sin embargo, la fracciôn de los em
prendedores que se preparan para cesar en su actividad con
ahorros 0 diversos tipos de inversiones parece pequefta, pues
alcanza su valor mâximo (apenas un tercio) entre los emprende
dores masculinos menores de 40 allos.

En resumen, las principales caracteristicas de la esfera de
los micronegocios encuestados en los hogares son las siguientes:
1. La irrupciôn reciente de las mujeres en las actividades por

cuenta propia, que crean ahora mâs puestos de autoem
pleo que los hombres.

2. Una precariedad superior de los micronegocios manejados
por mujeres debido a su menor experiencia laboral, relati
vamente bajo nivel de escolaridad y mayores restricciones
en el acceso al crédito, a pesar de que se benefician en parte
de remesas familiares provenientes de Estados Unidos.

3. La fuerte y progresiva concentraciôn de emprendedores y
emprendedoras en el comercio, en detrimento de los servi
cios y de la industria manufacturera.
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4. Una fuerte deficiencia de apoyo gubemamental, que se
manifiesta en la falta evidente de promociôn pûblica de los
diversos programas de apoyo y fomento a las microempre
sas, 10 cual margina de hecho este sector de actividades
aun cuando son importantes los recursos disponibles.

5. La envejecida estructura de emprendedores, que encuen
tran en las actividades por cuenta propia una forma de
conseguir recursos hasta edades avanzadas para reducir
su riesgo de empobrecer en la tercera edad, dado que las
capacidades de apoyo familiar y el sistema de pensiones se
deterioran con el transcurso deI tiempo.

6. Actividades orientadas generalmente a la sobrevivencia, con
pocas expectativas de expansion por falta de recursos, y
particularmente poco acceso al crédito.

7. Flujos de financiamiento nada despreciables que provie
nen de familiares 0 amistades que residen en Estados Uni
dos, quienes a través de préstamos 0 aportaciones partici
pan en la constituci6n de los capitales necesarios para la
creaci6n de micronegocios.

8. La creaciôn de puestos de trabajo en los micronegocios se
produce generalmente por el empleo importante de miem
bros de la familia, esencialmente esposa e hljos, aunque el
empleo de asalariados alcanza mas 0 menos el mismo vo
lumen que la mana de obra famillar y no puede ser consi
derado coma despreciable.



7. El autoempleo: comparaci6n de ciudades

BREVE DESCRIPCION DE LAS CIUDADES ESTUDIADAS

La informaciôn que aqui se presenta particulariza algunas de
las caracteristicas de las ciudades en estudio mencionadas en el
capitulo 2 de manera comparativa, para dar allector un contex
to minimo de cada una de ellas. Aunque son diferentes, tienen
en comûn la falta de suficiente empleo formal adecuadamente
remunerado, no cuentan con mercados laborales estables y en
ellas proliferan el subempleo y el autoempleo.

Jalostotitlém. 1 Se localiza en el noreste de Jalisco (véase el
mapa 2.1). En 2005 la ciudad cabecera municipal teilla 21 656
habitantes y el municipio 28 462. De 1995 a 2005 tuvo un creci
miento deI 8.23 por ciento; aunque en el mismo lapso disminuyô la
poblaciôn en edad de trabajar y aumentô la infantil y la de la terce
ra edad. Esto se debe muy probablemente a que es una localidad
de alta migraciôn, sobre todo a Estados Unidos; de hecho el
Conapo la clasifica coma de muy alta intensidad migratorta2 a ese

1 Para mayores datos geogrâficos, sociodemogrâficos y econômicos
consûltese el Instituto Nacional de Geografia (INEGI), el Conapo y la

pâgina Web dei gobierno municipal de Jalostotitlân: http:/ /
www.jalostotitlan.gob.mx/site/ index. php?option=com_content
&task=view&id=17&Itemid=31. Cabe aclarar que en esta secciôn al
gunos datos corresponden a los municipios y no sôlo a las cabeceras.
2 La intensidad migratoria a Estados Unidos es un indice elabo
rado por el Conapo utilizando datos de la muestra dei 10 por

[1551
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pais, por 10 que en 2000 alrededor deI 15.80 por ciento de los hoga
res recibian remesas. Gracias a esta tradiciôn migratoria recibe
montos considerables de ellas, que influyen en su base econômica,
de la que son un componente importante. Es interesante seiialar
que buena parte de los bienes raices de la ciudad se valoran en
dôlares. Por otro lado, existen comercios y negocios en los que se
venden productos traidos de Estados Unidos por los migrantes 0

sus familias. También por efecto de las remesas, es importante
considerar la actividad de la constlucciôn. ütm componente de la
base econômica de Jalostotitlân es la fabricaciôn de prendas de
vestir, asi coma de boIsas, zapatos y curtiduria, actividades que se
realizan en pequeiios talleres que recientemente han experimenta
do fuerte competencia de los productos importados. La actividad de
los sectores servicios y comercio a través deI autoempleo es parte
de dicha base econômica. Ademâs. se puede observar desigualdad
social y econômica entre quienes tienen recursos gracias a la mi
graciôn y las remesas y los que no las reciben. De acuerdo con el
Conapo su nivel de marginaciôn en 2005 era bqjO.3 El 58.99 por

ciento de los hogares encuestados en el censo dei ano 2000, en
que se aplicô un cuestionario con diversos temas, entre ellos la
rnigraciôn a Estados Unidos. Se utilizaron variables de esta mi
graciôn para estimar, con el método estadistico de los componen
tes principales, un indice de intensidad migratoria a este pais. El
método, por supuesto, estima el indice a través de las caracteris
ticas (es decir, las variables) comparativas de todos los munici
pios de México. Asi, su valor debe interpretarse coma comparati
vo con los demis municipios dei pais. De esta manera, el Conapo
clasifica a los municipios como de muy alta, alta, media, baja y
muy baja intensidad migratoria a Estados Unidos.
3 El indice de marginalidad fue estimado par el Conapo de manera
similar al indice de intensidad migratoria a Estados Unidos, pero en
este casa utilizô variables relacionadas con la pobreza, caracteristi
cas de precariedad de la vivienda, seIVicios pûblicos y baja escolari
dad. Clasificô este indice en muy alto, alto, media. bqjoy muy bajo.
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ciento de su poblaci6n ocupada recibe hasta dos salarios mînimos4

de ingresos diarios, por encima de la media nacional, que es deI
45.30 por ciento.

La Barca. Estâ situada en el oriente deI estado de Jalisco
(véase el mapa 2.1). La ciudad cabecera municipal tenia 33 653
habitantes en 2005 y el municipio 59 990. Su crecimiento a
partir de 2005 es de 4.63 por ciento y es catalogado por el Conapo
con un indice de mu!) alta intensidad migratoria a Estados Uni
dos .. El 23 por ciento de los hogares deI municipio recibian
remesas en 2000. Su nive! educativo no es muy alto consideran
do que en 2005 el 33 por ciento de su poblaci6n no habia con
cluido la instrucci6n primaria. Seglin los Censos Econ6micos
2004 alrededor deI 45 por ciento de la poblaci6n ocupada se
encontraba en el comercio y el 35 por ciento en los servicios. Por
otro lado, el 45 por ciento de la poblaci6n ocupada ganaba hasta
dos salarios mînimos, la segunda proporci6n mâs baja deI con
junto de ciudades estudiadas y ligeramente por debajo de la media
nacional. Su nivel de marginaci6n, seglin el Conapo, es bajo en
comparaci6n con todos los municipios deI pais. Aunque en la
ciudad se percibe una gran actividad comercial y de servicios
que experimenta cierto crecimiento, gran parte de ella es en mi
cronegocios de autoempleo. Empero, por su localizaci6n, experi-

4 El salario minimo es de 50.96 pesos diarios en 2008, que equi
valen a 4.07 dôlares estadounidenses al tipo de cambio de 12.50
pesos por dôlar, aproximadamente el promedio de 2008. El sala
rio minimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el
trabajador por los servicios prestados en unajornada de trabajo,
debiendo ser suficiente para satisfacer las necesidades normales
de unjefe de familia en el orden material, social y cultural, y para
proveer la educaciôn obligatoria a los hijos (Comisiôn Nacional
de Salarios Minimos). En la actualidad (2009) un salario minimo
no es suficiente para la alimentaciôn de una familia de tres miem
bros. Para sobrevivir se requiere de al menos dos salarios mini
mos diarios.
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menta una gran competencia regional en estas actividades de
ciudades coma zamora y Ocotlân, que por su propia dinamica
tienen una influencia regional en el comercio y los servicios mas
amplia que la de La Barca.

San Miguel el Alto. Se localiza en el norte deI estado de
Jalisco (véase el mapa 2.1]. Esta ciudad teilla 21080 habitantes
en 2005 y el muillcipio de que es cabecera, 26 971. Mas de la
mitad de su poblaciôn es menor de 25 arios de edad. Tradicio
nalmente ha sido una ciudad de emigraciôn, en particular a
Estados Dnidos, por 10 que el Conapo la clasifica coma de alta
intensidad migratoria. En 2000 el 16.24 por ciento de los hoga
res teilla migrantes en Estados Dilldos y el 28.32 por ciento de
su poblaciôn ocupada era considerada coma autoempleada. Su
base econômica se sustenta de manera importante en la indus
tria manufacturera en pequeflos talleres y en la construcciôn.
Debido a la migraciôn, las remesas y el autoempleo, las condi
ciones socioeconômicas de la poblaciôn son comparativamente
aceptables, por 10 que el indice de marginaciôn estimado por el
Conapo es bajo. La poblaciôn ocupada que gana hasta dos sala
rios minimos es el 46 por ciento, proporciôn apenas por encima
de la media nacional, que es deI 45.30 por ciento. En 2005 el 36
por ciento de su poblaciôn no contaba con instrucciôn primaria
concluida y poco mas deI 10 por ciento era analfabeta.

Salvatierra. Se localiza en el sur deI estado de Guanajuato
(véase el mapa 2.1]. Su poblaciôn es de 36 306 habitantes, y de
92 411 la deI municipio deI que es cabecera, considerado de
baja marginaciôn por el Conapo. En su actividad econômica pre
dominan el comercio y los servicios, y son de poca importancia
la industria y la construcciôn. Al visitar la ciudad se puede ob
servar una cantidad considerable de empresas dedicadas al co
mercio, pero también, coma la mayoria de ciudades de su tipo,
tiene una periferia agropecuaria. Su cercania con la carretera
federal México-Guadalajara favorece su actividad econômica,
comercial y turistica. En 2000 poco mas deI 23 por ciento de la
poblaciôn se consideraba autoempleada y en 2005 casi el 50 por
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ciento de la ocupada obtenîa hasta dos salarios minimos. mâs
que la media nacional. El Conapo clasifica a este munîcipio coma
de alto indice de intensidad migratoIia a Estados Unidos y el 15
por ciento de los hogares recibîan remesas. La poblacîôn de la
ciudad en 2005 contaba con 7.715 afios de escolaridad, ligera
mente supeIior a la media deI estado de Guanajuato.

San Felipe.6 Se localiza en el norte deI estado de Guanajua
to (véase el mapa 2.1). Su poblaciôn en 2005 era de 24 621 Yla
de su munîcipio de 95 896 habitantes. con una tasa de creci
miento casi nula, 10 que se explica por su alto îndice de intensi
dad migratoIia a Estados Unidos. Tal vez por esto mismo el 60
por ciento de su poblaciôn tiene menos de 25 aftos de edad. La
pIincipal actividad deI munîcipio es el comercio. Presenta el se
gundo mayor porcentaje (63.64) de poblaciôn ocupada deI con
junto de ciudades encuestadas que gana hasta dos salarios mî
nimos. muy por encima de la media nacional. También cuenta
con el mayor porcentaje de poblaciôn analfabeta deI conjunto de
ellas y es el segundo en instrucciôn pIimaria incompleta (17.09
y 41.91 por ciento respectivamente). El Conapo clasifica al mu
nicipio coma de alta marginaciôn y con un indice alto de intensi
dad migratoIia a Estados Unîdos, por 10 que el 15.80 por ciento
de su poblaciôn recibîa remesas.

Maravatio. Se localiza en el noreste deI estado de Michoacân
de Ocampo (véase el mapa 2.1), cerea de la autopista México
Guadalajara. Su poblaciôn en 2005 era de 32 146 Y la de su
munîcipio de 70 170 personas. El Conapo 10 clasmca coma de
intensidad migratoIia media. y también es medio su nîvel de
marginacion. En cuanto a migraciôn, es el unico con esta clasi-

5 Inforrnaciôn de ubicac1ôn geogrâfica y extensiôn territorial ob
tenida de http://www.e-1ocal.gob.mx.
6 Para mayor informaciôn geogrâfica. sociodemogrâfica y econô
mica, consûltense el lnstltuto Nacional de Geografia (INEGI), el
Conapo y la pagina Web deI gobierno municipal de San Felipe:

http://sanfelipe.guanajuato.gob.mx/sanfelipe/marcos.html.



160 EL AUTOEMPLEO: COMPARACION DE CIUDADES

ficaciôn deI conjunto de los estudiados. Casi el 40 por ciento de
su poblaciôn no habia concluido la instrucciôn primaria. Su eco
nomia gira alrededor del comercio y la confecciôn de prendas de
vestir. principalmente. El 68.37 por ciento de la poblaciôn ocu
pada ganaba hasta dos salarios minimos en 2005 (media nacio
na145.30 por ciento), 10 que hace de este municipio el de mayor
porcentaje a este respecto en el conjunto de ciudades.

Puruémdiro. Se encuentra en el norte deI estado de Mi
choacân de Ocampo (véase el mapa 2.1). Su poblaciôn en 2005
era de 29 144 Yla de su municipio de 64 590 personas; el 49.94
por ciento de ellas tenia hasta 19 anos de edad. El Conapo clasi
fica a este municipio con un indice de intensidad migratoria muy

alto. Es cabecera deI segundo municipio con mayor recepciôn de
remesas en 2000 de los estudiados. el 20.31 por ciento de los
hogares las recibian. El 43.68 por ciento de la poblaciôn no ha
bia concluido su instrucciôn primaria, por 10 que es el municipio
deI conjunto con mas alto porcentaje al respecto. Presenta un
grado de marginaciôn medio segûn el Conapo. En cuanto a su
economia. el empleo se concentra en el comercio, la venta al
detalle y los servicios. El 63.90 por ciento de la poblaciôn ocupa
da obtiene hasta dos salarios minimos de ingresos. por encima
de la media nacional. que es de 45.30 por ciento. Se considera
que la ciudad tiene potencial turistïco por su arquitectura tradi
cional mexicana. pero no ha sido aprovechado 10 suficiente.

Rinc6n de Romos.7 Esta situada en el norte deI estado de
Aguascalientes (véase el mapa 2.1), cerca de la ciudad de Aguas
calientes. En 2005 su poblaciôn era de 25 815 Yla deI munici
pio de 45 471 habitantes. a partir de 1995 éste ha tenido una
tasa de crecimiento promedio anual de 4.09 por ciento y el 56.90
por ciento de la poblaciôn tenia menos de 25 aÏlos. Su intensi
dad migratoria a Estados Unidos es alta; sin embargo. es el

7 Los datos geogrâficos. sociodemogrâficos y econ6micos fueron

tomados deI INEGI. el Conapo y la pagina Web deI gobierno muni
cipal de Rinc6n de Romos: http:j jwww.rinconderomos.gob.mxj.
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municipio deI grupo de estudio con menor proporciôn de hoga
res que reciben remesas. Su indice de marginaciôn es bqjo. La
poblaciôn ocupada que gana menos de dos salarios minimos es
una de las menores deI conjunto de ciudades estudiadas (51.2
por ciento). En general, es la que cuenta con los mejores indica
dores de cobertura de seIVicios pûblicos y la que tiene el menor
porcentaje de poblaciôn sin instrucciôn primaria. Rincôn de
Romos es el municipio con la menor concentraciôn de autoem
pleados. La ciudad cabecera municipal se especializa en la in
dustria manufacturera y de la construcciôn. asi coma en los
seIVicios.

Armeria. Se encuentra en el estado de Colima (véase el mapa
2.1). Esta ciudad. cercana al puerto de Manzanillo. tiene 14091
habitantes y su municipio 24 939. Este ûltimo tiene una pobla
ciôn en decrecimiento. pues en 1995 contaba con alrededor de
28 000 habitantes. El Conapo 10 clasifica coma de alto indice de
intensidad migratoria a Estados Unidos. En 2000 el 19.24 por
ciento de su poblaciôn ocupada era autoempleada y presentaba
un indice de marginaciôn bajo. La base econômica de esta ciu
dad se sustenta en el comercio y los seIVicios. impulsados prin
cipalmente por la agricultura. La ciudad se localiza a un costado
de la autopista Guadalajara-Manzanillo. 10 que ha beneficiado a
su sector comercio. Un buen nûmero de sus familias dependen
de la producciôn de coco y limôn. En general. se puede decir que
existe inestabilidad en los empleos disponibles. por 10 que la
migraciôn a Estados Unidos se ha convertido en vâlvula de esca
pe al desempleo y la falta de oportunidades de obtener ingresos.
Del total de su poblaciôn ocupada en 2005 el 67.58 por ciento
recibia hasta dos salarios minimos de ingresos diarios, por enci
ma de la media nacionaJ (45.30 por ciento).

/xtlan del Rio. Se localiza en el suroeste deI estado de Naya
rit (véase el mapa 2.1). Tenia en 2005 una poblaciôn de 21915
personas, mientras que su municipio contaba con 25713. Tuvo
un decremento poblacional promedio anual de 0.32 por ciento.
Casi el 50 por ciento de su poblaciôn es menor de 25 allos. Tiene
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un indice de intensidad migratoria clasificado por el Conapo coma
medio y el 13.4 por ciento de los hogares recibian remesas en
2000. El indice de marginaci6n de su poblaci6n es muy bqjo, es
el ûnico municipio deI grupo de estudio con tal categoria; de
acuerdo con este indicador la poblaci6n de Ixtlân deI Rio tendria
las mejores condiciones socioecon6micas deI conjunto de ciuda
des estudiadas. En cuanto a su intensidad migratoria. se ubica
en el nivel medio. con apenas el 13.4 por ciento de sus hogares
coma receptores de remesas en 2000. Es el municipio con la
menor proporci6n de analfabetos y de poblaci6n residente en
comunidades rurales. Esta ciudad se encuentra a un costado de
la autopista Guadalajara-Tepic y es atravesada por la carretera
libre a la misma ciudad, 10 que propicia el desarrollo de las acti
vidades comerciales y de servicios. El 58.44 por ciento de su
poblaci6n ocupada recibia hasta dos salarios minimos, porcen
taje mayor que la media nacional (45.30 por ciento).

Jalpa. 8 Esta ciudad se localiza en el sur deI estado de Za
catecas (véase el mapa 2.1). En 2005 su poblaci6n era de 14016
habitantes y el municipio tenia 22909, de 1995 a 2005 tuvo un
decrecimiento promedio anual de 0.81 por ciento. El 50.72 por
ciento de su poblaci6n es menor de 25 anos. Segûn el Conapo,
Jalpa tiene un indice de intensidad migratoria clasificado coma
alto y un grad'o de marginaci6n bqjo. El empleo se concentra en
los sectores comercio y servicios, especialmente al menudeo. El
61.25 por ciento de su poblaci6n ocupada recibia hasta dos sa
larios minimos, muy por arriba de la media nacional (45.30 por
ciento). Se localiza a un costado de la carretera Guadalajara
Saltillo, 10 cual propicia el comercio y los servicios. En la época
colonial y de la independencia de México Jalpa fue un centra
minero deI que se extraia plata, oro y estano. Hoy en dia casi ha

8 Para mayor informaciôn geogrâfica, sociodemogrâfica y econô
mica consûltense el Instituto Nacional de Geografia (INEGI), el
Conapo y la pagina Web deI gobierno de Zacatecas: http:j jwww.

zacatecas.gob.mxj.
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desaparecido esta actividad, que ha sido sustituida por otras
coma la extracciôn de tierra para barro.

Qjocaliente. Esta ciudad se localiza en el centro deI estado
de Zacatecas (véase el mapa 2.1). Su poblaciôn en 2005 era de
18940 Yel municipio de su nombre contaba con 37545 habi
tantes. de los cuales el 56.20 por ciento tenia menos de 25 aiios
de edad. De 1995 a 2005 su poblaciôn creciô a una tasa prome
dia anual de 0.75 por ciento. El Conapo clasifica al municipio
coma de mU!J alto grado de intensidad migratoria a Estados Uni
dos. Forma parte de la gran cantidad de municipios con tradi
ciôn migratoria deI occidente de México; el 12 por ciento de sus
hogares recibîan remesas en 2000. Su indice de marginaciôn es
mU!J alto. Como en las demâs ciudades estudiadas. su empleo se
concentra en el comercio al por menor y los servicios, seguido en
su casa por la industria manufacturera artesanal. El 64.41 por
ciento de la poblaciôn ocupada de esta ciudad recibîa hasta dos
salarios mînimos. también bastante por arriba de la media na
cional. La vocaciôn deI municipio durante muchos aiios fue la
mineria. En la década de los setenta deI siglo pasado surgiô la
actividad vitivinicola en la regiôn, que parecîa promisoria para
su desarrollo. pero no prosperô. Otra actividad importante es la
cosecha y venta de tuna, de la cual una parte pequeiia se expor
ta a Estados Unidos. Se ubica sobre la carretera México-Ciudad
Juârez. de trâfico abundante. 10 que propicia las actividades de
los sectores comercio y servicios.

CARACTERisTICAS y PROCESO DE AUTOEMPLEO

EN LAS CIUDADES ENCUESTADAS

Recordemos que la poblaciôn encuestada corresponde a la de
aquellos hogares donde habîa al menos un autoempleado 0 ex
autoempleado entre sus miembros presentes 0 que residîan en
otro lugar del paîs 0 en Estados Unidos. Dado el tamaiio de esta
poblaciôn y deI nûmero de hogares. en términos generales, la
encuesta se aplicô a un alto porcentaje de la poblaciôn total y de
la autoempleada. De sus resultados es posible inferir las carac-
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teristicas y el proceso de autoempleo en cada una de las ciuda
des encuestadas.

Es importante resaltar que estas ciudades pequeflas pre
sentan altos porcentajes de autoempleo -eonformado por tra
bajadores por cuenta propia mâs patrones- en comparaciôn
con los de grandes ciudades coma la zona metropolitana de Gua
dalajara, que presenta un autoempleo considerable a pesar de
que en su ârea urbana predominan la micro y pequefla empresa
(Arias, 1985).

En un primer momento, en el cuadro 7.19 destaca la dife
rencia entre las ciudades de La Barca y Rincôn de Romos; la
primera tiene muy alta intensidad migratoria a Estados Unidos y
la segunda solamente alta, ambas presentan un bajo grado de
marginaciôn. La Barca se especializa en el sector servicios, Rin
côn de Romos en la industria manufacturera y la construcciôn,
tal vez por su cercania con la ciudad de Aguascalientes. Podria
mos decir que la base econômica de esta ciudad es menos procli
ve al autoempleo que la de La Barca, que compite con Ocotlân y
zamora (ciudades mâs grandes y diversificadas econômicamen
te), otros centros de servicios de la misma microrregiôn; de ahi
que atienda un ârea muy limitada y su oferta de servicios en
micronegocios se desarrolle con mayores dificultades. Su base
econômica se complementa con 10 que producen las actividades
agropecuarias y con las remesas que recibe de Estados Unidos,
ya que cuenta con una centenaria tradiciôn migratoria a este
pais. El porcentaje de mujeres autoempleadas en todas las loca
lidades es considerable (40.49 por cientol. pero sobre todo en La
Barca y San Felipe, que presentan una mayor proporciôn de
mujeres autoempleadas respecto a la de los hombres, ta! vez por
que su estructura econômica es mâs 0 menos similar, pues am
bas se especializan en el comercio y los servicios. Es interesante

9 Advertimos allector que las cifras que se analizan en este capi
tulo difieren de las utilîzadas en el capitulo 2 porque los datos
recabados por la encuesta fueron agrupados de manera distinta.
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Cuadro 7.1
Poblaci6n encuestada de 12 alios y mas yautoempleados por ciudad, 2006 (porcentajes)

Ciudad

La Barca
Jalostotitlan
San Miguel el Alto
San Felipe
Salvatierra
Puruandiro
Maravatio
Ixtlan dei Rio
Jalpa
Ojocaliente
Rinc6n de Romos
ArmerÎa
Total

Total

6083
3899
5299
4594
2284
2223
2200
2258
2187
2483
3125
1678

38313

Autoempleados

1460
731

1036
931
482
422
444
456
433
479
581
357

7812

Autoempleados
hombres y mujeres

24.00
18.75
19.55
20.27
21.10
18.98
20.18
20.19
19.80
19.29
18.59
2128
2039

Mujeres
autoempleadas

51.99
27.77
34.65
51.77
38.80
34.83
40.09
37.50
34.18
33.19
40.45
37.82
40.49

fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006

observar que Jalostotitlân y San Miguel el Alto presentan bajos
porcentajes de lIlujeres autoempleadas. tal vez porque se trata
de sociedades tradicionales y conservadoras. donde ellas se han
incorporado en menor medida a las actividades economicas.

Si se considera la poblacion encuestada total por ciudades y
se calcula la parte proporcional de autoempleados y ex autoem
pleados. las que presentan mayor concentracion de autoemplea
dos son La Barca. Maravatio. Salvatierra y Anneria. que se en
cuentran por encima deI total deI conjunto de ciudades. que es de
18.48 por ciento. En el caso de Anneria. aun cuando fue donde se
aplicola menor proporcion de cuestionarios. esta por encima de la
proporcion de autoempleados deI conjunto de ciudades (véase el
cuadro 7.2). Por otro lado. la proporcion de ex autoempleados en
todas las ciudades es relativamente baja: de éstas la que menor
proporcion presenta es Maravatio. rntentras que en Ixtlân deI Rio.
Anneria y San Felipe es mayor. La partîcipacion de ex autoemplea
dos es de apenas el 1.91 por ciento deI total de los encuestados.

En el cuadro 7.3 vemos que la proporcion de autoemplea
dos hombres es mayor en todos los casos que la de las mujeres;
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Cuadro 7.2
Porcentaje de poblaci6n autoempleada y ex autoempleada

Ciudad

La Barca
Jalostotitlan
San Miguel el Alto
San Felipe
Salvatierra
Puruandiro
Maravatio
Ixtlan dei Rio
Jalpa
Ojocaliente
Rinc6n de Romos
Armerfa
Total
Encuestados

Autoempleados

22.52
16.65
18.29
17.70
1935
17.63
19.41
16.87
17.19
17.56
16.48
18.59
18.48
7082

Ex
autoempleados

1.48
2.10
1.26
2.57
1.75
135
0.77
332
2.61
1.73
2.11
268
1.91
730

Total
de encuestados1

6083
3899
5299
4594
2284
2223
2200
2258
2187
2483
3125
1678

38313

1 Numero total de encuestados = 100 par ciento.
Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

las excepciones son La Barca y San Felipe, que presentan cifras
mas equilibradas; en cambio, en Jalostotitiân, Jalpa y San Mi
guel el Alto el nûmero de hombres es muy superior al de mujeres.
Es interesante seftalar que estas tres ciudades se han caracteri
zado histôricamente coma sociedades tradicionales y son menos
las mujeres que se incorporan a los mercados de trabajo en com
paraciôn con las otras. Las demas ciudades presentan una pro
porciôn mayor de autoempleados que de autoempleadas.

En San Felipe el alto porcentaje de mujeres autoemplea
das quiza se deba a su nivel de marginaciôn, su alta intensidad
migratoria a Estados Unidos y la especializaciôn que tiene en el
comercio; podriamos suponer que se trata de una sociedad me
nos tradicional que la de los tres casos anteriores y que las mu
jeres quizâ. se incorporan al autoempleo para complementar el
ingreso familiar. Ixtlân deI Rio destaca por tener el mas alto por
centaje de ex autoempleados, debido tal vez a tres grandes obras
de infraestructura construidas en la regiôn en los ûltimos diez
allOS; se han hecho dos grandes presas hidroeléctricas y una



Cuadro 7.3
Autoempleados y ex autoempleados segun sexo (porcentajes)

Autoempleados'
Hombres Mujeres

22.85 22.21
24.73 8.63
24.14 12.52
18.30 17.12
24.28 14.64
24.31 11.62
24.76 14.49
21.63 12.12
24.13 10.90
2382 11.41
20.98 12.24
24.28 1300
22.93 14.24

Poblaci6n encuestada
Hombres Mujeres

2945 3138
1941 1958
2631 2668
2229 2365
1116 1168
1053 1 170
1054 1 146
1 128 1 130
1040 1 147
1 230 1253
1516 1609

832 846
18715 19598

372349

Ex autoempleados'
Hombres Mujeres

0.92 1.98
2.37 1.74
1.44 0.94
179 321
2.15 137
1.80 0.94
0.47 1.05
163 101
327 2.01
2.20 1.28
1.85 2.36
2.40 2.96
186 1.90

27904292

Ciudad

La Barca
Jalostotitlan
San Miguel el Alto
San Felipe
Salvatierra
Puruandiro
Maravatio
Ixtlan dei Rio
Jalpa
Ojocaliente
Rinc6n de Romas
Armeria
Total
Total autoempleados y

ex autoempleados

, Respecto de la poblaci6n encuestada para cada sexo
Fuente: Encuesta DER-INESERiIRD 2006.
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mâs estâ en construcci6n. Suponemos que muchos se emplea
ron en estas empresas con salarios reales seguramente mâs al
tos que los que obtenian en el autoempleo.

En el cuadro 7.4 se observa la situaci6n laboral de autoem
pleados y ex autoempleados. En él se ve c1aramente que en su
mayoria fueron asalariados, en segundo lugar desempleados, en
tercero estudiantes y una proporci6n poco significativa eran en
fermos 0 incapacitados 0 tenian alguna otra ocupaci6n. Aunque
se cree que el desempleo es la principal situaci6n laboral previa al
autoempleo, las proporciones anteriores demuestran que la mayo
ria de las personas tenian un trabajo antes de trabajar de manera
independiente. Si bien es cierto que el desempleo es un factor im
portante para decidir autoemplearse. el hecho de que las personas
hayan tenido un trabajo antes hace pensar que no era suficiente
mente remunerado 0 no tenian las condiciones necesarias para
seguir trabajando como asalariados. En el casa de quienes estu
diaban antes del autoempleo. las razones para decidir trabajar de
esta forma son la falta de oportunidades de incorporarse al merca
do laboral 0 el abandono de los estudios, como afmnaron algunos
encuestados. En la ciudad de La Barca destacan las proporciones
de desempleados y estudiantes. San Felipe ocupa el segundo lu
gar en desempleados. Jalostotitlân y üjocaliente se distinguen por
su porcentaje de ex trabajadores asalariados. Podriamos asumir
que. en general. existe en estas ciudades un alto desempleo y una
poblaci6n importante de empleados con bajos salarios que buscan
mejorar sus condiciones de ingreso 0 sobrevivir con el autoem
pIeo. No descartamos que haya casos de emprendurismo exitoso,
es decir, de creaci6n de negocios formales en los que se aprove
chen las oportunidades mediante alguna innovaci6n. En el cuadro
es evidente también que en este tipo de ciudades existe un proceso
ta! vez generalizado de desalarizaci6n.

La mayoria de las personas que cuentan con un negocio
fueron asalariadas, es decir, trabajaban para alguien mâs, como
se observa en el cuadro 7.5. Un rasgo importante que no se pue
de dejar de lado es que el autoempleo fue también una fuente de



Cuadro 7.4 t':l
t"""'

Situaci6n laboral previa de autoempleados yex autoempleados (porcentajesl >c::
>-3

Ciudad Estudiante Enfermo Desempleado Asalariado Otras Total Numero de 0
t'l

incapacitado actividades autoempleados ~
'tl

La Barca 17·10 0.76 39.03 43.10 0 100 1450 t"""'
t'l

Jalostotitlàn 1651 083 17.88 64.65 014 100 727 0

San Miguel el Alto 12.68 1.17 22.24 60.88 3.02 100 1025 (")

San Felipe 9.83 130 3434 52.81 1.73 100 926 0
~

Salvatierra 1037 0.21 2739 60.79 1.24 100 482 'tl
>

Puruàndiro 10.90 0.47 27.49 60.90 0.24 100 422 S;
Maravatio 1036 0.23 2590 63.51 0 100 444 (")

Ixtlàn dei Rio 9.43 0.22 2303 63.16 4.17 100 456 O·z
Jalpa 1039 0 2309 63.74 2.77 100 433 Cl
Ojocaliente 981 0.21 2359 6555 084 100 479 t'l

Rinc6n de Romas 10.67 0 24.61 62.82 189 100 581 (")

Armeria 10.08 0.28 2381 63.87 1.96 100 357 a
Cl

Total 1239 0.62 27.64 57.97 139 100 7782 >
Cl

Numero de t'l
CIl

autoempleados 964 48 2151 4511 108 7782'

, 30 casas perdidos.
Fuente: Encuesta DER-INESERiIRD 2006. .....

fB
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ingreso usual para poco mâs deI 20 por ciento de las personas
detectadas por la encuesta. Podemos suponer que su motivo para
cambiar de negocio posiblemente fue la quiebra 0 la busqueda de
mayores ganancias mediante el cambio de giro en sus activida
des, el cambio de residencia 0 para seguir trabajando de manera
independiente en una nueva ubicaciôn. También vemos que hubo
una gran influencia de los negocios familiares en el trabajo ante
rior al autoempleo, es decir, tuvieron un tipo de «incubaciôn» den
tro de la familla. El término «sin remuneraciôn» no significa que
no reciban ningun tipo de ingreso, sino que no tienen un salario
fijo. Destaca San Felipe por el porcentaje de patrones coma ocu
paciôn previa, tal vez por su tradiciôn de micronegocios en los
sectores comercio y servicios. La Barca sobresale en trabajadores
por cuenta propia en la actividad previa; de manera similar, po
demos decir que se trata de una tradiciôn de autoempleo en el
que predominan el comercio y los servicios. Hay una diferencia,
tal vez de carâcter cultural, entre los trabajadores familiares sin
remuneraciôn de La Barca y los de Salvatierra. Las ciudades son
bastante heterogéneas en cuanto a trabajadores familiares con y
sin remuneraciôn, 10 que podria obedecer a causas culturales,
sin desconocer la migraciôn a Estados Unidos, la falta de oportu
nidades, la deserciôn escolar, etcétera.

Durante la aplicaciôn de los cuestionarios se observô que
la mayoria de los autoempleados eran casados, estado civil que
da pie a la pregunta de si la decisiôn de trabajar de esta forma
fue tomada en acuerdo familiar 0 de manera individual. Tal va
riable fue considerada en la encuesta con los resultados que
aparecen en el cuadro 7.6. En él se observa c1aramente que vol
verse autoempleado fue una decisiôn mâs individual que por
consenso familiar, excepta en el caso de San Felipe, donde esto
ultimo fue mâs comun. Ello se debe a que generalmente se
autoemplean los jefes de familia,1O quienes por 10 regular hacen

10 En este trabajo el concepto de «jefe de familia» no distingue
género. es decir, puede ser un hombre 0 una mujer.



Cuadro 7.5 trl
t""

Posicion en el trabajo anterior a la creacion dei negocio (porcentajes) )-
c
-l

Ciudad Patron Trabajador Asalariado Trabajador familiar Trabajador familiar Otros Total Numero 0
t7J

por cuenta propia sin remuneracion con remuneracion de casos' ==.."
La Barca 3.55 26.00 63.00 3.06 4.19 032 100 620 t""

t7J
Jalostotitlàn 3.40 18.72 65.74 5.53 638 0.21 100 470 0

San Miguel el Alto 435 1153 60.06 11.59 1031 0.16 100 621 ()

San Felipe 7.82 15.64 60.08 11.73 3.09 1.65 100 486 0

==Salvatierra 239 1263 63.48 1502 6A8 0 100 293 ::;
Puruàndiro 1.95 15.56 6304 8.56 10.51 039 100 257 S;
Maravatio 2.13 18.79 58.16 9.57 10.99 035 100 282 ()

Ixtlàn dei Rfo 035 1736 63.89 694 1111 035 100 288 (5.
z

Jalpa 3.62 11.96 59.78 9.42 14.86 036 100 276 Cl
Ojocaliente 1.91 17.20 63.69 7.96 9.24 0 100 314 t7J

Rinc6n de Romos 1.64 11.78 66.85 932 986 0.54 100 365 ()

c:Armeria 1.32 20.61 60.96 6.14 10.96 0 100 228 Cl
Total 3.27 17.22 62.20 8.58 833 OAO 100 4500 )-

Cl
Numero de casos 147 775 2799 386 375 18 4500 t7J

VJ

1 Se refiere a los autoempleados que tienen un negocio establecido.
Fuente: Encuesla DER-lneserhRD 2006.
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Cuadro 7.6
Tipo de decisi6n tomada para la creaci6n de un negocio

o trabajar por cuenta propia (porcentajes)

Ciudad Individual Familiar No sabe Total Numero
de casos

La Barca 67.17 32.55 0.27 100 1456
Jalostotitlan 54.40 44.51 1.10 100 728
San Miguel el Alto 61.25 38.46 0.29 100 1027
San Felipe 44.46 53.71 1.83 100 929
Salvatierra 63.49 35.48 1.04 100 482
Puruandiro 60.19 39.81 0 100 422
Maravatio 63.74 35.81 0.45 100 444
Ixtlan dei Rio 61.76 38.02 0.22 100 455
Jalpa 64.67 35.10 0.23 100 433
Ojocaliente 60.33 39.46 0.21 100 479
Rinc6n de Romas 57.66 40.79 1.55 100 581
Armeria 63.31 35.57 1.12 100 357
Total 5993 39.37 0.71 100 7793
Numero de casos 4670 3068 55 7793'

'19 casos perdidos.
Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

el mayor aporte al hogar. De esta forma, si ven la oportunidad de
incrementar sus ingresos por medio deI trabajo independiente,
10 hacen por el bienestar de sus dependientes econômicos, pres
cindiendo en la mayoria de los casos de la opiniôn de sus fami
liares.

En el cuadro 7.7 se puede observar que el principal motivo
para autoemplearse fue sobrevivir en el 30.3 por ciento de los
casos, aspecto en el que resaltan Salvatierra, San Miguel el Alto
y Maravatîo. El segundo motivo mâs importante es incrementar
los ingresos, con el 21.7 por ciento para el conjunto de ciuda
des, entre las que sobresalen Jalpa y Rincôn de Romos. La ter
cera motivaciôn en importancia es el desempleo. Un hallazgo
importante es que los autoempleados que abrieron un negocio
por tener dôlares de remesas procedentes de Estados Unidos
son una proporciôn muy poco significativa si se considera que la
captaciôn de ellas es alta en México y se trata de ciudades con
tradiciôn migratoria.



1-
Cuadro 7.7

1

t"l
t"'

Motivo principal por el que cre6 un negocio J :»
c::

o decidi6 trabajar por cuenta propia (porcentajes) ...,
0
t'l

Ciudad Desempleo Opci6n Incrementar Probar que Siempre Tenia Se le present6 Otros Total Numero ;s:
'"0

para ingresos podia tener le ha gustado d61ares la de casos t"'
t'l

sobrevivir un negocio elnegocio de EU oportunidad 0

propio propio (')

La Barca 25.84 3329 18.19 8.34 8.06 0.34 5.10 0.84 100 1451 0
;s:

Jalostotitlan 18.04 28.79 18.73 11.02 10.47 220 9.09 1.66 100 726 '"0:»
San Miguel el Alto 213 35.32 17.91 9.98 7.05 0.98 6.95 0.48 100 1022 ~
San Felipe 2753 27.31 21.00 7.73 7.73 1.74 5.22 1.74 100 919 (')

Salvatierra 15.77 35.48 23.86 4.15 8.09 0.41 415 8.09 100 482 0,
z

Puruandiro 16.11 29.86 18.96 8.06 11.61 0.71 5.92 8.77 100 422 Cl
Maravatio 14.64 34.46 23.65 5.63 9.23 0.90 4.95 6.54 100 444 t'l

Ixtlan dei Rio 12.72 26.54 24.56 6.14 15.57 0.22 789 6.36 100 456 Q

Jalpa 12.70 22.63 30.25 5.77 1386 1.62 6.24 6.93 100 433 c::
Cl

Ojocaliente 18.16 27.14 2484 6.89 11.90 0.63 3.76 6.68 100 479 :»
Cl

Rinc6n de Romos 11.88 28.40 30.12 6.37 11.70 052 4.30 6.71 100 581 t'l
UJ

Armeria 1008 24.37 21.01 8.12 14.29 1.96 8.40 11.77 100 357
Total 19.18 30.30 21.72 7.78 9.93 0.99 5.94 416 100 7772
Numero de casos 1491 2355 1688 605 772 77 462 322 7772'

, 40 casas perdidos
Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006
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La precariedad de los empleos existentes en este tipo de
ciudades y los sueldos han desalentado el trabajo asalariado.
por 10 que éste sale perdiendo en un anâlisis individual 0 fami
liar costo-beneficio al decidir entre las altemativas para obtener
ingresos.

En el cuadro 7.8 se observa el clara predominio deI autoem
pleo en los sectores comercio y servicios. Como dijeron algunos
encuestados. para empezar a vender un producto no se necesita
hacer una inversiôn fuerte. es posible iniciar vendiendo articulos
propios usados y es una actividad que no requiere gran experien
cia laboral; 10 mismo puede afirmarse de muchos servicios de
baja productividad como taquerias. fondas. servicios domicilia
rios. etcétera. Al comercio se dedica un alto porcentaje de los
autoempleados de San Felipe y La Barca. mientras que Armeria
presenta la proporciôn mâs baja de ellos. debido ta! vez a la com
petencia comercial con la vecina ciudad de Tecomân. localizada a
pocos kilômetros y con un sector comercial mâs desarrollado; es
decir. el ârea tributaria de Armeria para la prestaciôn de servi
cios comerciales es muy reducida. Lü mismo se puede afirmar de
otras ciudades estudiadas en este trabajo. Aun cuando en algu
nas localidades la actividad agropecuaria es importante. en el
promedio general se observa que no es una rama que atraiga
fuertemente a los autoempleados. Al aplicar la encuesta se pudo
constatar que un gran nûmero de personas se dedican a esta
actividad mâs por tradiciôn familîar que por gusto propio. sobre
todo en la agricultura. Jalostotitlân. Armeria y San Miguel el Alto
destacan en este sector. Finalmente. en el cuadro se puede ob
servar que las actividades menos tomadas en cuenta son la cons
trucciôn y la industria. San Miguel el Alto sobresale por su in
dustria de la confeccion domiciliaria y maquiladora. asi coma por
el trabajo en cantera. Aparte de las pocas oportunidades que
pueden existir para el emprendimiento en la industria manufac
turera. normalmente ésta requiere una alta inversion inicial y
especializacioQ. que puede tomar aftos. razones suficientes para
que esta actividad sea importante en el emprendurismo.



== Cuadro 7.8 tr:l
t'"'

Rama de actividad de 105 autoempleados ;l-
e:::
>-l

Ciudad Agropecuaria Industria Construcci6n Comercio Servicios Otros Total Numero de casos 0
t'l

La Barca 324 1.31 365 68.87 22.18 0.76 100 1452 Si::
"0

Jalostotitlan 20.22 7.43 5.50 45.39 20.08 1.38 100 727 t'"'
t'l

San Miguel el Alto 15.10 10.84 6.20 48.50 18.20 116 100 1033 0

San Felipe 2.27 4.00 443 73.19 14.49 1.62 100 925 ()

Salvatierra 6.02 6.85 353 60.17 20.33 3.11 100 482 0
Si::

Puruandiro 9.72 6.87 7.35 49.76 24.41 1.90 100 422 "0
;l-

Maravatio 315 923 4.28 59.91 17.57 5.86 100 444 ~
Ixtlan dei Rio 13.16 5.70 8.99 4342 24.78 3.95 100 456 ()

Jalpa 9.47 6.24 6.70 48.73 25.17 3.70 100 433 O·z
Ojocaliente 6.89 6.68 3.76 49.69 28.39 4.59 100 479 \:1
Rincon de Romas 8.95 6.71 4.99 55.25 18.76 5.34 100 581 t'l

Armeria 17.37 7.00 5.32 4118 19.33 9.80 100 357 ()

Total 9.02 6.08 5.15 56.33 20.60 2.81 100 7791 a
\:1

Numero de casas 703 474 401 4389 1605 219 7791' ;l-
\:1
t'l
UJ

1 21 casas perdidos.
Fuente: Encuesta DER-lneser/IRD 2006.
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1: C""" 79 =,._~Porcentaje de autoempleados que tuvieron adiestramiento (asesoramiento,
L practica, etcétera) antes de iniciar un negocio

Ciudad Si No No sabe Total Numero
de casos

La Barca 30.84 69.02 0.14 100 1443
Jalostotitlan 26.04 73.82 0.14 100 722
San Miguel el Alto 31.57 6833 0.10 100 1023
San Felipe 22.91 75.22 1.87 100 908
Salvatierra 30.08 69.92 0 100 482
Puruandiro 42.89 57. 11 0 100 422
Maravatfo 32.88 66.89 0.23 100 444
Ixtlan dei Rio 32.89 67.11 0 100 456
Jalpa 33.72 66.28 0 100 433
Ojocaliente 34.86 64.93 0.21 100 479
Rinc6n de Romas 28.74 71.26 0 100 581
Armerfa 40.90 59.10 0 100 357
Total 3112 68.58 030 100 7750
Numero de casas 2412 5315 23 7750'

1 62 casos perdidos.
Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

Alrededor de una tercera parte de los autoempleados tu
vieron cierto adiestramiento. capacitaciôn 0 asesoria previa a la
apertura de sus negocios. coma se observa en el cuadro 7.9. En
este aspecto sobresalen Puruândiro y Armeria con arriba deI 40
por ciento. posiblemente gracias al entomo institucional de apo
yo educativo 0 a programas gubemamentales de asesoria. El
hecho de que la mayoria de los autoempleados no reciban este
tipo de apoyo podria deberse a que no 10 necesitan porque el tipo
de autoempleo es de muy baja productividad. Este adiestramiento
pudieron haberlo recibido de algûn familiar. amigo 0 empresa.

De aproximadamente un tercio de los autoempleados de
las localidades en estudio que recibieron algûn tipo de adiestra
miento. asesoria. capacitaciôn. de acuerdo con el cuadro 7.10.
la mayoria adquirieron estas habilidades en trabajos anteriores,
aspecto en el que sobresalen La Barca. Armeria y San Miguel el
Alto. suponemos que debido a la tradiciôn comercial y de servi
cios en pequefia escala. Una pequefia parte obtuvo la experien-
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Cuadro 7.10
Tipo de adiestramiento previo a iniciar un negocio 0 trabajo par cuenta propia

(porcentajes)

Ciudad En el trabajo, Por mis Curso de Otros No Total Numero
tuve practicas estudios capacitaci6n sabe de casos

La Barca 77.50 2.95 3.18 1636 0 100 440
Jalostotitlan 56.22 2703 1135 432 1.08 100 185
San Miguel el Alto 71.20 16.46 1.90 10.13 032 100 316
San Felipe 40.58 9.18 1.45 48.79 0 100 207
Salvatierra 64.83 26.21 6.90 2.07 0 100 145
Puruandiro 66.11 1333 10.00 10.00 0.56 100 180
Maravatio 59.59 19.18 1233 8.22 068 100 146
Ixtlan dei RÎo 6133 1000 1133 1733 0 100 150
Jalpa 67.81 20.55 5.48 6.16 0 100 146
Ojocaliente 65.27 1377 539 15.57 0 100 167
Rinc6n de Romos 66.47 838 10.18 13.77 1.20 100 167
ArmerÎa 74.66 1233 4.11 8.90 0 100 146
Total 65.72 1353 6.14 1432 0.29 100 2395
Numero de casos 1574 324 147 343 7 2395

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

cia necesaria mediante SUS estudios, generalmente médicos,ll
arquitectos, juristas y otros preparados en aquellos oficios que
requieren alguna especializaci6n coma electricistas y técnicos
en electr6nica. Esta ûltima observaci6n vale para todas las ciu
dades estudiadas. 5610 una pequeiia proporci6n de los encues
tados tom6 un curso de capacitaci6n, generalmente en alguna
escuela de la localidad y pagando el costo total deI mismo, coma
10 mencionaron generalmente. Por ûltimo, de acuerdo con las
observaciones de los encuestadores, algunos encuestados dije
ron haber adquirido la practica necesaria en forma diferente de
las mencionadas, y otros que habîan aprendido s610 con mirar y
llevaron sus observaciones a la practica una vez iniciado el ne
gocio. Un hallazgo de este trabajo es la casi nula presencia de

Il Con el término médico nos referimos no sôlo a los médicos

generales, sinD también a oculistas, dentistas y demâs profesio

nistas relacionados con los estudios de medicina.



Cuadro 7.11
......
-..J

Persona 0 instituci6n que proporcion6 adiestramiento (asesoria, capacitaci6n, etcétera) previa al inicio de un negocio propio (porcentajes) 00

Ciudad Patrones Instructores Instituciones Familiares Amigos Otros No sabe Total Numero
de casos

la Barca 4.55 19.32 7.27 37.27 12.73 18.86 0 100 440
Jalostotitlan 16.39 26.23 4.92 38.80 2.19 9.29 2.19 100 183
San Miguel el Alto 11.91 10.34 8.78 51.72 8.78 7.84 0.63 100 319
San Felipe 1111 12.14 5.83 39.32 6.80 22.82 0 100 206
Salvatierra 13.79 8.28 22.76 40.69 8.97 4.14 138 100 145
Puruandiro 13.89 0.56 25.56 47.22 5.56 7.22 0 100 180 trJ

t""'

Maravatio 11.64 17.81 1170 47.26 4.11 4.79 0.68 100 146 :>-
Ixtlan dei Rio 15.33 14.67 5.33 55.33 6.00 3.33 0 100 150 c::

-l
Jalpa 1370 22.60 7.53 4184 10.27 2.05 0 100 146 0

t'l
Ojocaliente 16.17 1138 7.78 5569 7.19 1.80 0 100 167 s::

'"<:l
Ri nc6n de Romos 20.36 6.59 7.19 52.69 7.78 4.79 0.60 100 167 t""'

t'l
Armeria 10.96 2.74 13.01 52.74 11.64 8.22 0.68 100 146 0

Total 1240 13.32 10.15 45.89 8.23 9.35 0.67 100 2395 ()

Numero de casos 297 319 243 1099 197 224 16 2395 0s::
'"<:l
:>-
$:
()

0'z
0
t'l
()

ë
0
:>-

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.
0
t'l
UJ
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proyectos pûblicos institucionalizados de capacitaci6n para el
emprendurtsmo.

Aproximadamente un tercio de los autoempleados reporta
ron haber tenido algûn tipo de adiestramiento, de los cuales cerca
de la mitad 10 recibi6 de familiares, coma se puede observar en el
cuadro 7.11. Este resultado nos permite inferir que los negocios
familiares pueden llegar a ser determinantes para que las perso
nas decidan trabajar en forma independiente. El hecho de que
hayan recibido el adiestramiento de los patrones significa mâs
bien que adquirieron experiencia en trabajos anteriores, cuando
eran asalariados. Las proporciones de adiestramiento recibido de
un instructor 0 de instituciones pueden sumarse, pues durante la
aplicaci6n de las encuestas estas dos opciones causaban confu
si6n y las personas optaban indistintamente por una u otra.

Sobresalen por su mayor porcentaje de adiestramiento a
cargo de instituciones e instructores Puruândiro, Salvatierra y
Jalpa, y otro aspecto importante es que en Rinc6n de Romos
obtuvo adiestramiento de los patrones el 20.36 por ciento; si a
ello agregamos el adiestramiento recibido de familiares obtene
mos el 73.05 por ciento. Es interesante resaltar que alrededor
deI 8 por ciento recibi6 de sus amigos cierto adiestramiento y
posiblemente informaci6n para el autoempleo, 10 que nos per
mite afrrmar que en este proceso existe un alto sentido de soli
daridad social.

En el cuadro 7.12, donde aparecen las proporciones de auto
empleados que tuvieron algûn problema para poder iniciar su
negocio y de quienes no 10 tuvieron, se observa que casi el 20
por ciento de ellos respondi6 que tuvo algûn tipo de inconve
niente. Resalta que en Puruândiro y Maravatio, ambas localida
des deI estado de Michoacân, hubo mâs encuestados que repor
taron haber tenido problemas, mientras que La Barca present6
el menor porcentaje.

Si bien existen otros tipos de problemas, el hecho de que
predomine el de financiamiento puede indicar que ta! vez existe
cultura de emprendurismo y hasta oportunidades, pero no finan-
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Cuadro 7.12
Problemas para iniciar su negocio 0 trabajo por cuenta propia (porcentajes)

Ciudad Si No No sabe Total Numero
de casos

La Barca 11.72 88.14 0.14 100 1442
Jalostotitlan 19.86 80.00 0.14 100 725
San Miguel el Alto 18.22 81.78 0 100 1021
San Felipe 21.63 77.46 0.91 100 883
Salvatierra 2137 78.63 0 100 482
Puruandiro 30.81 69.19 0 100 422
Maravatio 27.93 72.07 0 100 444
Ixtlan dei Rio 16.45 8333 0.22 100 456
Jalpa 20.55 79.21 0.23 100 433
Ojocaliente 20.04 79.75 0.21 100 479
Rinc6n de Romos 19.59 81.24 0.17 100 581
Armeria 16.25 83.75 0 100 357
Total 19.07 80.74 0.19 100 7725
Nûmero de casos 1473 6237 15 7725'

1 87 casas perdidos.
Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

ciamiento. Sabemos que la banca comercial no presta a los mi
cronegocios, y que el financiamiento pûblico es escaso y se cono
ce poco este tipo de apoyo, ademâs de que para obtenerlo hay que
hacer trâmites que muchas veces resultan complicados para em
prendedores con escasa capacitaci6n formal. Al respecto es nece
sario mencionar que las cajas populares suplen de alguna mane
ra esta deficiencia. Sin embargo, la nueva Ley de Ahorro y Crédito
Popular las ha venido convirtiendo paulatinamente en pequeiios
bancos comerciales para que de esta manera no puedan competir
con los grandes consorcios bancarios intemacionales en la cap
taci6n de ahorros, dada su pequeiiez y que se les impide operar a
la manera tradicional. En el casa de México, en parte porque ha
experimentado varias crisis econ6micas, se desarroHaron las Ha
madas cajas populares, que se convirtieron en fmanciadoras de
micronegocios hasta antes de la promulgaci6n de la Ley de Aho
rro y Crédito Popular en 200 l, que las convirti6 prâcticamente en
bancos comerciales. El atractivo deI funcionamiento anterior era
que podian funcionar fuera de los esquemas de mercados fman-
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cieros capitalistas porque en ellas los ahorradores se obligaban a
ahorrar una cierta cantidad de dinero en un periodo determina
do. Sus socios podîan obtener préstamos de acuerdo con los mon
tos de sus ahorros y se obligaban a pagar en abonos periôdicos.
Esto hacîa que la caja popular siempre dispusiera de fondos para
hacer frente a los retiros de ahorradores y prestar con intereses
por debajo de los deI mercado. Asi. durante las crisis de los ochen
ta y la de mediados de los noventa se dice que las cajas populares
destinaron hasta el 60 por ciento de sus préstamos a crear 0

ampliar negocios. principalmente micro. 12

En el cuadro 7.13 destacan Jalpa y San Felipe con porcen
tajes mâs altos de autoempleados que han tenido problemas con
el gobiemo. tal vez porque muchos de ellos son de carâcter infor
mal. Una ciudad que resalta por su bajo porcentaje de problemas
con el gobiemo. es San Miguel el Alto. 10 cual quizâ sea un indi
cador de diferencias en los estilos de gobiemos municipales 0

que haya mâs intervenciôn dei gobiemo estatal y el federal.
En el cuadro 7.14 se puede constatar que la principal fuente

de recursos es el ahorro de los autoempleados. Esto sorprende si
se toma en cuenta que casi todos recibîan ingresos bajos antes de
trabajar en fonna independiente. El préstamo es la segunda fuen
te de recursos. Cuando mencionan otras fuentes. éstas se refie
ren. coma 10 mencionaron los autoempleados. a que los recursos
provienen de la liquidaciôn recibida por la tenninaciôn de su rela
ciôn laboral. la venta de algûn bien 0 de haber tomado dinero dei
gasto familiar; las remesas fueron poco mencionadas coma fuente
de fmanciamiento. En el mismo cuadro destacan las ciudades de
San Miguel el Alto y La Barca por sus mâs altos porcentajes de
autoempleados que utilizaron sus propios ahorros. mientras que
los de Jalostotitlân fueron los que mâs recurrieron a un préstamo.

En el casa de los autoempleados cuya principal fuente de
financiamiento para iniciar su negocio fueron los préstamos.

12 Para un estudia mâs amplia al respecta véase Guzmân y Ra
mera (2006).
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Cuadro 7.13
Tipos de problemas enfrentados al iniciar su negocio

o trabajo por cuenta propia (porcentajes)

Ciudad Falta de Con el Capacitaciôn de Otros Total Numero
financiamiento gobierno mana de obra de casos

La Barca 80.72 3.01 9.04 7.23 100 166
Jalostotitlan 78.26 362 580 12.32 100 138
San Miguel el Alto 85.33 0.54 486 9.24 100 184
San Felipe 75.26 8.95 4.74 11.05 100 190
Salvatierra 74.76 7.77 1.94 15.53 100 103
Puruandiro 69.23 1.54 2.31 26.92 100 130
Maravatio 66.94 7.26 4.84 20.96 100 124
Ixtlan dei Rio 62.67 4.00 5.33 2800 100 75
Jalpa 65.17 8.99 2.25 2159 100 89
Ojocaliente 75.00 2.08 0 22.92 100 96
Rincôn de Romas 81.48 1.85 2.78 11.89 100 108
Armeria 60.34 5.17 8.62 25.86 100 58
Total 74.74 4.45 4.62 16.29 100 1461
Nûmero de casas 1092 65 66 238 1461

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

en el cuadro 7.15 se observa que éstos procedian en mayor
proporciôn de la familia debido a que este tipo de préstamos es
mâs informaI y generalmente no se fija una fecha exacta de
pago, es decir, son mâs flexibles por la confianza que existe
entre los miembros de la familia, ademâs en esta modalidad
por 10 general no hay pago de intereses. Los lazos de amistad
con otras personas también parecen dar la confianza necesaria
para pedirles préstamos a los amigos, coma también se ve en
dicho cuadro. Los préstamos de las cajas de ahOITOS tienen
casi la misma importancia para los autoempleados, ya que las
tasas de interés de éstas son menores que las de la banca co
mercial y los trâmites son menos rigurosos, en muchos casos
basta con ser cuentahabiente de estas cooperativas 0 socieda
des para tener derecho a este servicio. Sin embargo, tenderâ a
disminuir su actividad cuando se aplique totalmente la nueva
Ley de AhOITO y Crédito Popular, con los inconvenientes que ya
mencionamos.
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1 Cuadro 7.14 -1Financiamiento principal que utiliz6 para la creaci6n

L dei negocio 0 trabajo por cuenta propia (porcentajes)

Ciudad Ahorros Préstamo Otro No sabe Total Numero
propios de casos

La Barca 71.76 17.51 10.73 100 1445
Jalostotitlan 62.29 30.25 7.46 100 724
San Miguel el Alto 75.80 1487 933 100 1029
San Felipe 62.53 20.25 17.23 100 894
Salvatierra 52.90 22.41 24.69 100 482
Puruandiro 56.87 24.88 18.25 100 422
Maravatio 56.26 2665 17.08 100 439
Ixtlan dei Rio 58.02 19.56 22.42 100 455
Jalpa 57.74 22.86 18.71 069 100 433
Ojocaliente 65.74 19.62 1461 0 100 479
Rincon de Romas 58.65 17.82 23.01 0.52 100 578
Armeria 49.58 23.81 26.61 0 100 357
Total 63.51 20.76 15.60 0.13 100 7737
Numero de casas 4914 1606 1207 10 7737'

1 75 casas perdidos.
Fuente: Encuesta DER-lneserliRD 2006.

Los préstamos que otorga el gobiemo son los requeridos
en menor proporciôn por los autoempleados porque existe la
creencia generalizada de que para obtener un apoyo de este tipo
es necesario cumplir con muchos requisitos, estar en el sector
formal, hacer trâmites engorrosos y pagar tasas de interés com
parativamente altas. Creemos que no es asî, pero al parecer tie
nen una imagen distorsionada de los programas gubemamen
tales y desconocen la informaciôn referente a éstos.

En general, con los datos deI cuadro 7.15 se demuestra 10
mencionado acerca de la solidaridad social, ya que son la fami
lia y los amigos quienes prestan para el autoempleo, y también
se manifiesta al darles adiestramiento a los autoempleados. Con
viene destacar la importancia de las cajas populares en
Salvatierra y Maravatio. asi coma los préstamos de amigos en
Ixtlân deI Rio y Jalpa. Como puede apreciarse, existen diferen
cias entre ciudades, que de seguro tienen relaciôn con aspectos
socioculturales.



[ Cuadro 7.15
......
00

Fuente dei préstamo para la creaci6n dei negocio 0 trabajo por cuenta propia (porcentajes)
..,.

Ciudad De un Del De un De un De una Otro No sabe Total Numero
familiar gobierno amigo prestamista caja de ahorros de casos

La Barca 5936 4.78 12.35 6.77 956 7.17 0 100 251
Jalostotitlàn 71.03 421 14.95 4.21 280 2.80 0 100 214
San Miguel el Alto 6933 4.67 1400 4.00 3.33 4.67 0 100 150
San Felipe 44.00 10.86 857 6.29 24.00 6.29 0 100 175
Salvatierra 40.74 0.93 5.56 2.78 4630 370 0 100 108
Puruàndiro 47.62 0.95 18.10 11.43 12.38 9.52 0 100 105 trl

t""
Maravatio 3932 1.71 1368 6.84 33.33 4.27 0.85 100 117 ::<>

Ixtlàn dei Rio 47.19 225 24.72 10.11 6.74 6.74 225 100 89 c:::
"'l

Jalpa 5152 4.04 22.22 8.08 303 11.11 0 100 99 0
1?1

Ojocaliente 57.45 4.26 10.64 319 1383 10.64 0 100 94 s:::
"0

Rinc6n de Romas 46.60 1165 11.65 8.74 680 1359 0.97 100 103 t""
1?1

Armeria 51.76 5.88 1647 824 8.24 8.24 1.18 100 85 0

Total 54.15 491 13.84 6.42 1352 6.86 0.31 100 1 590 ()

Numero de casas 861 78 220 102 215 109 5 1590 0
s:::
~
~
()

o-
Z
t:I
t"l
()

2
t:I
E;

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006. 1?1
rJJ



EL AUTOEMPLEO: COMPARACIÔN DE CIUDADES 185

A partir deI anâlisis de otros datos, se puede afinnar que
alrededor deI 64 por ciento de los autoempleados no pagaron
intereses, 10 cual coincide con los altos porcentajes de présta
mos obtenidos de familiares y amigos.

En el cuadro 7.16 se observa que son poco significativos
los apoyos que otorga el gobierno para la creaciôn, ampliaciôn 0

consolidaciôn deI autoempleo. Como ya se dijo, esto podria de
berse a la poca infonnaciôn que se difunde respecto a los pro
gramas gubernamentales que pueden aprovechar los estados y
municipios. Asi mismo, tal vez no se busca esta informaciôn por
la mala imagen que tienen las personas deI gobiemo en general.
Los autoempleados suponen que al obtener un apoyo 0 présta
mo tendrân que pagar altas tasas de interés 0 realizar largos
trâmites, ademâs de sortear mucha burocracia. Por otro lado,
los gobiernos no hacen la suficiente difusiôn de ellos 0 tal vez no
utilizan los canales adecuados al hacerla.

-Cuadro 7.16
Autoempleados que recibieron apoyo gubernamental

para iniciar su negocio 0 trabajo por cuenta propia (porcentajes)

Ciudad Si No No sabe Total Numero
de casos

La Barca 1.17 98.83 0 100 1450
Jalostotitlan 234 97.66 0 100 726
San Miguel el Alto 1.17 98.83 0 100 1027
San Felipe 130 9870 0 100 921
Salvatierra 1.45 98.55 0 100 482
Puruandiro 237 96.92 071 100 422
Maravatio 1.80 97.97 0.23 100 444
Ixtlan dei Rio 2.63 96.93 0.44 100 456
Jalpa 2.77 97.23 0 100 433
Ojocaliente 146 98.54 0 100 479
Rinc6n de Romos 637 9163 0 100 581
Armeria 560 94.40 0 100 357
Total 2.20 97.72 0.08 100 7778
Numero de casos 171 7601 6 7778'

, 34 casos perdidos.
fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.
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De los pocos autoempleados que obtuvieron algûn apoyo
de gobierno (véase el cuadro 7.17) se puede infeIir que la princi
pal necesidad de las personas es tener el mayor financiamiento
posible e invertirlo en 10 que consideren mas conveniente y ne
cesaIio para su negocio. Este motivo deja en segundo pIano la
bûsqueda de apoyos que tengan por objeto la capacitaci6n de
trabajadores 0 las asesorias para los negocios. Salvatierra y
Puruandiro destacan por sus mas altos porcentajes de capacita
ci6n por parte deI gobierno.

Cuando preguntamos a estas pocas personas autoemplea
das cuaI era el programa gubernamental deI que obtuvieron los
apoyos, encontramos que el 24. 12 por ciento correspondi6 a pro
gramas de apoyos al agro, fundamentalmente el Programa de
Apoyos Directos al Campo (Procampo), que en realidad es un
subsidio. Le sigue en importancia el programa de apoyo a las
microempresas, en el que sobresale ampliamente Ixtlan deI Rio,

Cuadro 7.17
Tipo de apoyo gubernamental que tuvo para iniciar
su negocio 0 trabajo por cuenta propia (porcentajes)

Ciudad Financiero Capacitaci6n Asesoria Otro Total Numero
fiscal de casos

La Barca 8667 1333 0 0 100 15
Jalostotitlan 90.91 0 0 9.09 100 11
San Miguel el Alto 50.00 833 4167 0 100 12
San Felipe 90.91 0 9.09 0 100 11
Salvatierra 42.86 28.57 0 28.57 100 7
Puruandiro 20.00 40.00 10.00 30.00 100 10
Maravatio 62.50 12.50 12.50 12.50 100 8
Ixtlan dei Rio 8333 0 0 16.66 100 12
Jalpa 66.67 16.67 0 16.67 100 12
Ojocaliente 71.43 0 14.29 14.29 100 7
Rincôn de Romas 72.97 0 0 27.03 100 37
Armeria 80.00 0 5.00 15.00 100 20
Total 70.99 7.41 6.17 15.44 100 162
Numero de casas 115' 12 10 25 162'

1 La diferencia de 37 casos con el cuadro 7.15 se debe que en éste se refiere apréstamos ùnicamente.
29casos perdidos.
Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.
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ta! vez por la reciente incursiôn de sus campesinos en el cultiva
deI agave. Sin embargo, es necesario mencionar el alto porcen
taje de personas (50 por ciento) que reportaron no saber de dôn
de obtuvieron el apoyo financiero.

En el cuadro 7.18 se ve que la mayoria de los autoemplea
dos no obtuvieron financiamiento de amigos 0 familiares de fue
ra de su ciudad de residencia ni de personas que pudieran vivir
en el mismo estado pero en diferente municipio, en otro estado a
en otro pais, sin importar si el dinero que utilizaron fue prestado
o regalado. Evidentemente, esto significa que las remesas prove
nientes de Estados Dnidos tienen poca importancia en este rubro.
Ademâs, coma ya sabemos, el mayor porcentaje que obtuvo fi
nanciamiento 10 recibiô principalmente de amigos 0 parientes a
través de remesas. Sin embargo, hay que resaltar que Jalostoti
tlân, Puruândiro, San Felipe y Maravatio presentan los mâs al
tos porcentajes de este tipo de apoyo.

Cuadro 7.18
Financiamiento para iniciar un negocio 0 trabajar por cuenta propia proveniente
de algun amigo 0 familiar que no residia en la ciudad encuestada (porcentajes)

Ciudad Si No No sabe Total Numero
de casos

La Barca 177 96.23 0 100 1434
Jalostotitlan 10.74 89.26 0 100 726
San Miguel el Alto 5.39 94.61 0 100 1021
San Felipe 8.33 91.67 0 100 912
Salvatierra 5.39 94.40 0.21 100 482
Puruandiro 9.48 9052 0 100 422
Maravatio 8.11 91.67 0.23 100 444
Ixtlan dei Rio 3.73 96.05 0.22 100 456
Jalpa 5.54 94.23 023 100 433
Ojocaliente 2.92 96.87 0.21 100 479
Rinc6n de Romos 2.75 96.73 052 100 581
Armeria 7.00 9100 0 100 357
Total 595 9195 0.10 100 7747
Numero de casos 461 7278 8 7747'

1 65 casas perdidos
Fuente: Encuesta DER·lneser/lRD 2006.



188 EL AUTOEMPLEO: COMPARACION DE CIUDADES

Cuando preguntamos quién les habia otorgado apoyo fi
nanciero. observamos que el 78.28 por ciento de los autoemplea
dos 10 obtuvieron de familîares que residian en otras partes de la
ciudad. También es interesante observar una vez mas que el 13
por ciento fueron ayudados por personas que vivian en otras par
tes. Pero tomemos en cuenta que solo recibieron dinero de este
tipo de residentes 461 personas. un nûmero realmente pequeflo.

La procedencia deI dinero utilizado en el autoempleo nos
permite conocer la importancia relativa de las remesas en la
creaci6n de negocios. De 461 autoempleados que recibieron di
nero de familiares y amigos que no residian en la ciudad
encuestada. para 311 (68.35 por ciento) provino de Estados
Unidos (véase el cuadro 7.19). Asi.las inversiones de lasremesas
en autoempleo son importantes para el subgrupo de autoem
pleados que reciben dinero deI exterior. Sin embargo. con res
pecto al total de autoempleados (7812 de la muestra) este tipo
de recursos no son importantes en el autoempleo. Es decir. las
remesas ûnicamente son determinantes en la inversion en auto
empleo para el subgrupo que emigra a Estados Unidos.

Ellugar mas comûn para trabajar coma autoempleado es
el hogar. coma se deduce de los datos deI cuadro 7.20. tal vez
porque de esta manera se ahorra el pago de la renta; el dinero
que se pudiera destinar a ésta puede utilizarse en acondicionar
un espacio en la casa para el negocio. con 10 cualla inversion
inicial es menor. Es facil suponer que la mayoria de este tipo de
negocios pertenece al ramo comercial y una parte significativa
son atendidos por mujeres. 10 que es una ventaja puesto que
atienden al mismo tiempo la familia y el negocio. Este es un
aspecto que se pudo constatar durante la encuesta y que no
consideraba el cuestionario. Es importante seflalar que la ma
yor parte deI autoempleo es de caracter fijo. ya que se realiza en
un local en el domicilio del autoempleado 0 fuera de él. pero es
mayor el porcentaje de quienes tienen un local en su casa. Se
trata de talleres. tiendas de abarrotes, miscelâneas. restauran
tes y. por supuesto. de espacios donde trabajan profesionistas
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Cuadro 7.19
Procedencia de los recursos para iniciar su negocio 0 trabajo

por cuenta propia (porcentajes)

Ciudad Estados Unidos Otro No sabe Total Numero
de casos

La Barca 70.37 25.93 3.70 100 54
Jalostotitlan 6000 37.33 267 100 75
San Miguel el Alto 55.56 42.59 1.85 100 54
San Felipe 6892 31.08 0 100 74
Salvatierra 69.23 30.77 0 100 26
Puruandiro 75.00 17.50 7.50 100 40
Maravatio 86.11 11.11 278 100 36
Ixtlan dei Rio 94.12 0 588 100 17
Jalpa 75.00 25.00 0 100 24
Ojocaliente 78.57 21.43 0 100 14
Rinc6n de Romos 50.00 50.00 0 100 16
ArmerÎa 60.00 32.00 8.0 100 25
Total 68.35 29.01 2.4 100 455
Nùmero de casos 311 132 12 455'

1 6casos perdidos.
Fuente: Encuesta DER-lneserilRD 2006.

independientes. ütra proporci6n importante es la de aquellas
personas que maquilan en sus propios domicilios productos para
empresas, principalmente textiles y zapateras. Los locales fuera
deI domicilio -27.90 por ciento-- pueden ser propios 0 rentados,
10 que hace suponer que entre estos negocios predominan los
formales y que tal vez tengan mayor productividad que los esta
blecidos en los domicilios de los autoempledados. Aeste rubro le
sigue en importancia el servicio a domicilia que prestan por su
cuenta trabajadores calificados coma fontaneros, electricistas,
pintores, jardineros. etcétera.

Resaltan por sus altos porcentajes de autoempleo dentro
de su propio domicilio las ciudades de San Felipe y La Barca; en
ambas predomina el comercio. Jalostotitlân y San Miguel el Alto,
localizadas en la regi6n de Los Altos de Jalisco, presentan altos
porcentajes de autoempleo en locales fuera deI domicilio del
autoempleado, 10 que habla de mayor formalidad en los nego
cios respecto a las demâs ciudades encuestadas. En el caso de



c= Cuadro 7.20 -CD

Lugares donde se ejerce el autoempleo 0

Ciudad En su hogar Servicio Local fuera En la calle Recorridos Otro Total Numero
adomicilia dei domicilio ambulantes de casos

La Barca 48.21 13.12 2534 4.74 5.91 2.68 100 1456
Jalostotitlan 22.42 9.22 47.04 4.40 179 15.03 100 727
San Miguel el Alto 39.46 1030 33.92 3.50 2.24 10.59 100 1029
San Felipe 63.48 9.02 18.15 3.26 4.46 1.63 100 920
Salvatierra 45.44 8.09 27.18 5.19 5.81 830 100 482
Puruandiro 37.20 12.80 29.62 1.66 6.87 11.85 100 422 t"l

t'"'
Maravatio 42.79 6.53 21.40 7.66 15.99 5.63 100 444 >
Ixtlan dei Rio 3531 10.96 24.56 5.48 8.99 14.69 100 456 c::....,
Jalpa 39.49 993 27.71 3.70 9.93 9.24 100 433 0

t'l
Ojocaliente 43.84 9.19 25.68 6.89 6.68 7.72 100 479 ~

'l:l
Rinc6n de Romos 45.61 9.47 24.44 3.27 6.88 1033 100 581 t'"'

t'l
Armeria 37.54 12.04 27.17 5.60 5.04 12.61 100 357 0

Total 43.18 1033 27.90 4.44 5.97 8.18 100 7786 ()

Numero de casos 3362 804 2172 346 465 637 7786' 0
~
'l:l
>
S;
()

o·z
Cl
t'l
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a
Cl

1 26 casas perdidos. >
ClFuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006. t'l
Ul
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Maravatio casi el 16 por ciento de los autoempleados son ambu
lantes, quizâ por sus condiciones de atraso general respecto a
las otras localidades; por ejemplo, es la ciudad cuya poblaciôn
tiene mâs bajo indice de escolaridad.

Al preguntar a los encuestados si sus negocios estaban
dados de alta ante las autoridades, observamos que se encon
traban en esta situaciôn alrededor deI 50 por ciento, sin mucha
variaciôn entre ciudades; sin embargo, Maravatio tiene la mâs
alta proporciôn de negocios no registrados con 60.80 por ciento,
seguida por Puruândiro con el 57.10 por ciento. Tomando en
cuenta que esta es una pregunta delicada y que a veces se ocul
ta el hecho de no estar registrados por temor a las autoridades
hacendarias, muchos de ellos pudieron responder de manera
afirmativa sin que en realidad tuviera registro su negocio, por 10
que las respuestas deben tomarse con cautela.

La confianza que da el parentesco permite que, en general,
los autoempleados prefieran trabajar con miembros de la fami1ia.
Los datos deI cuadro 7.21 nos permiten asegurarlo ya que mâs
deI 65 por ciento de los trabajadores tienen este tipo de vinculo,
mientras que el resto trabajan con autoempleados a los que no
los unen estos lazos; sin embargo, también se puede observar
que las proporciones de no asalariados son muy diferentes entre
fami1iares y no familiares. Para los primeros no asalariados esto
significa que se les proporciona 10 necesario, es decir, si tienen
alguna retribuciôn por 10 que hacen, mientras que los segundos
sin salario son personas que ayudan esporâdicamente sin traba
jar de planta en el negocio y la retribuciôn es variable.

Considerando que es alto el porcentaje de familiares asala
riados en algunas ciudades, sobre todo en Maravatio, Ojocaliente
y Rincôn de Romos, asumimos que esto tal vez se debe a que es
en la maquila domiciliaria donde cada miembro de la familia
puede tener un ingreso como asalariado. En contraste, San Fe
lipe presenta un alto porcentaje de empleados no familiares no
asalariados, quizâ debido a que en esta ciudad predominan el
comercio y los servicios precarios.
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Cuadro 7.21
Empleados familiares y no familiares en el negocio dei autoempleado (porcentajes)

Familiares No familiares
Ciudad Asalariados No Asalariados No Total Numero

asalariados asalariados de casos
La Barca 31.80 25.04 39.63 3.53 100 651
Jalostotitlan 60.49 0.41 38.48 0.62 100 486
San Miguel el Alto 49.83 11.60 37.20 137 100 586
San Felipe 16.64 58.15 23.53 1.68 100 595
Salvatierra 6535 2.63 3114 0.88 100 228
Puruandiro 39.49 26.81 32.61 1.09 100 276
Maravatio 73.09 0.90 23.77 2.24 100 223
Ixtlan dei Rio 57.66 4.03 37.10 1.21 100 248
Ja/pa 56.43 2.07 41.49 0 100 241
Ojocaliente 68.75 110 28.68 1.47 100 272
Rinc6n de Romas 67.08 4.62 24.62 3.69 100 325
ArmerÎa 5837 558 33.05 3.00 100 233
Total 48.88 16.20 33.09 1.83 100 4364
Numero de casos 2133 707 1444 80 4364'

1 13 casos perdidos.
fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

Al preguntar sobre la situaciôn formal de los empleados el
86 por ciento reportô no tener un contrato escrito. En este sentido.
la ciudad con mayor proporciôn es San Miguel el Alto con el 96.33
por ciento. y el segundo lugar 10 ocupa Anneria con el 94.12 por
ciento. Este es otro indicador indiscutible de que el autoempleo
que estamos analizando es principalmente de carâcter informal.

De manera similar. cuando preguntamos si los empleados
estaban registrados en el Instituto Mexicano deI Seguro Social.
principal instituciôn de asistencia en México. encontramos que
sôlo el 20 por ciento de los empleados en micronegocios eran
derechohabientes. En este aspecto destaca Jalostotitlân con el
34.44 por ciento de asegurados. Esto ratifica la situaciôn de in
formalidad en que se encuentra la mayor parte deI autoempleo.

Cuando se preguntô. al aplicar el cuestionario. si se capa
cita a los empleados en los negocios de referencia. el 52 por
ciento respondiô que sî los capacitaba. Sin embargo. creemos
que en muchos negocios dedicados a la producciôn y la oferta de
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servicios simples en pequena escala debe existir cierto adiestra
miento y capacitaciôn, a la manera deI aprendizaje tradicional.

Otro indicador importante de la informalidad y la precarie
dad de la mayoria de los negocios de los autoempleados es la
existencia 0 no de socios en la creaciôn de ellos. Al respecto
encontramos que el 95.10 por ciento no tuvo socios. Una vez
mâs sobresale Jalostotitlân con casi el 10 por ciento de autoem
pleados que sî tuvieron socios al crear su negocio, es decir, el
doble de 10 que presenta el conjunto de las ciudades.

En el cuadro 7.22 se puede constatar que el ingreso de la
mayoria de los autoempleados no es tan alto coma se pudiera pen
sar, pues oscila apenas entre 2 y 3.6 veces el salario minimo de la
regiôn centro-occidente. Durante el trabajo de campo frecuente
mente los encuestados mencionaron que era mejor trabajar asî, ya
que de esta forma al menos disponîan de un patrimonio propio,
mientras que coma asalariados carecîan de éste y tenîan incerti
dumbre porque podîan ser despedidos en cualquier momento.
Otra ventaja de su situaciôn es que son sus propios patrones.

Sôlo el 2.15 por ciento de los autoempleados reportaron
tener ingresos mayores de 20 000 pesos en promedio al mes.
Podriamos decir que éstos serian relativamente exitosos si con
sideramos que obtenîan esta cifra 169 de ellos en el conjunto de
ciudades. Destacan en el numero de negocios establecidos y
desarrollados por autoempleados con cierto éxito, en términos
de sus ingresos promedio mensuales, La Barca con 4.39, Jalos
totitlân con 3.28 y San Miguel el Alto con 3 por ciento. En cam
bio, la mayor parte de estos negocios obtienen ingresos que nos
hacen pensar que se trata de establecimientos de sobrevivencia,
sobre todo aquellos que obtienen ingresos promedio mensuales
de hasta 1 999 pesos. En este aspecto sobresale la alta propor
ciôn de San Felipe con este ingreso con 39.10 por ciento. Casi el
17 por ciento deI total de autoempleados deI conjunto de ciuda
des tenîan en promedio este nivel de ingresos. Tanto en el casa
de las ciudades con altos porcentajes de autoempleados que
obtienen ingresos comparativamente altos coma en el de aque-



Cuadro 7.22 -<0

Porcentajes de autoempleados de acuerdo con su ingreso mensual promedio ~

Ciudad Hasta 1999' De 2000 De 5001 De 10 001 De 15 001 De 20 001 25 001 Ymas No sabe Total Numero
a 5000 a 10 000 a 15 000 a 20 000 a 25 000 de casos

La Barca 18.29 40.21 23.77 5.96 404 1.44 2.95 336 100 1460
Jalostotitlan 8.76 2167 55.13 6.29 2.74 1.09 2.19 0.14 100 731
San Miguel el Alto 13.61 46.24 2117 5.41 338 0.77 2.22 5.21 100 1036
San Felipe 39.10 37.92 8.70 2.15 1.61 0.11 0.97 9.45 100 931
Salvatierra 14.11 40.46 12.86 2.90 0.83 0 0.62 28.22 100 482
Puruandiro 13.74 40.05 15.64 332 1.42 0.71 1.42 2170 100 422 t"l

r
Maravatio 15.32 45.27 12.39 2.25 0 0 0.45 24.32 100 444 »
Ixtlan dei Rio 8.99 37.50 14.04 1.54 0.88 0 0.66 36.40 100 456 c:::

--l
Jalpa 9.01 36.26 12.01 3.23 1.85 0.23 1.39 36.03 100 433 0

t"l

Ojocaliente 15.66 37.79 14.82 2.30 104 0.21 1.04 27.14 100 479 ::
"tl

Rincon de Romas 14.63 3105 12.39 1.55 1.72 0 1.38 35.28 100 581 r
t"l

Armeria 14.85 35.85 14.57 1.68 0.84 0 0.28 31.93 100 357 0

Total 16.94 38.22 20.03 3.76 2.16 0.55 1.60 16.73 100 7812 ()

Nûmero de casas 1323 2986 1565 294 169 43 125 1307 7812 0
::
"tl»
~
()

(3.
z
Cl
t"l
()

a
Cl

1 Pesos de 2006. »
Cl

Fuente: Encuesta DER-INESERilRD 2006. t"l
UJ
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lIas que se encuentran en el casa contrario, esto tiene que ver
con las caracteristicas socioeconomicas de cada una de ellas.
Coincide que las ciudades de Jalostotitiân, San Miguel el Alto y
La Barca presentan indicadores favorables por su tipo de auto
empleo menos precario y seguramente con una mayor cantidad
de casos exitosos. En general, podemos decir que el autoempleo
en negocios deI tipo innovador con posibilidades de crecimiento
parece ser la excepcion prâcticamente en todas las ciudades es
tudiadas.

Seglin los datos obtenidos en la encuesta, la mayoria de
los autoempleados reportaron que sus ingresos son suficientes
para sostener a la familia. En muchos casos el ingreso de las
familias de los autoempleados era complementado con el salario
de otros miembros deI hogar. Sin embargo, los encuestados men
cionaron con frecuencia que aun cuando no podian darse mu
chos lujos con 10 que les dejaba el negocio, al menos podian
mantenerse ellos y sus familias. El 26.91 por ciento de los auto
empleados dijeron no obtener 10 suficiente para el sostenimiento
deI hogar, es decir, 10 que ganaban solo representaba un aporte
al ingreso familiar.

En el cuadro 7.23 se observan las principales ventajas de
ser trabajador independiente, de acuerdo con la encuesta. La
que mâs mencionaron los encuestados fue la de ser su propio
patron, pues de esta forma hacian 10 que querian, trabajaban el
tiempo que desearan sin recibir ordenes de otra persona. Ade
mâs podian irse de vacaciones cuando 10 creyeran conveniente y
por el tiempo que quisieran. Este hallazgo es consistente con los
encontrados en la literatura respecto al autoempleo.

Mientras que la ventaja mencionada de ser su propio pa
tron estâ equilibrada en la mayoria de las ciudades encuestadas,
el argumento de que entre mâs se trabaja mâs se gana tiene
indicadores mâs altos en San Miguel el Alto, Puruândiro y
Maravatio.

En el cuadro 7.24 se puede obseIVar que la desventaja mâs
comlin es la variacion de los ingresos que se reciben, debido prin-



Cuadro 7.23
......
CD

Principales ventajas dei autoempleo (porcentajesl en

Ciudad Soy mi Entre mâs trabajo Con suerte Doyempleo Patrimonio Empleo para Otro Total Numero
propio patron mâs gano el negocio aotras personas para mis hijos mifamilia de casos

puede crecer
La Barca 69.18 11.67 4.75 0.70 9.92 3.14 0.63 100 1431
Jalostotitlân 62.20 8.79 10.04 0.70 13.53 3.77 0.98 100 717
San Miguel el Alto 56.67 19.02 12.55 1.29 7.87 1.69 0.90 100 1004
San Felipe 57.06 13.03 1533 0.88 7.56 4.16 1.97 100 913
Salvatierra 6639 13.66 9.45 1.26 4.83 1.26 3.15 100 476 ~

t'"

Puruândiro 51.66 17.54 8.06 2.61 10.66 4.98 4.50 100 422 :;,.

Maravatio 58.14 16.52 9.05 2.26 7.47 3.17 339 100 442 c....,
Ixtlân dei Rio 64.40 13.19 6.59 110 7.03 1.76 5.93 100 455 0

t"J
Jalpa 68.21 13.92 6.03 139 6.03 1.62 2.73 100 431 s::

'1:1
Ojocaliente 67.87 11.70 5.53 0.64 638 2.98 4.90 100 470 t'"

t"J
Rincôn de Romos 64.67 10.54 598 1.93 8.08 2.11 6.68 100 569 0

Armeria 63.17 14.16 7.93 0.28 4.82 2.27 737 100 353 ()

Total 62.66 13.50 8.71 116 832 2.82 2.83 100 7683 0s::
Numero de casos 4814 1037 669 89 639 217 218 7683' :;;

~
()

o'Z
tl
t"J
()

a
tl

, 129 casas perdidos. :;,.
tl

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006. t"J
UJ
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cipalmente a que la mayoIia de los negocios pertenecen al ramo
comercial, donde predominan las tiendas de abarrotes y miscelâ
neas. Esto supone también una alta competencia, la cual trae
coma consecuencia una baja liquidez que repercute en las expec
tativas de crecimiento de estas unidades econômicas. Es intere
sante seiialar que los autoempleados perciben problemas de im
puestos y burocracia pIincipalmente en La Barca, San Felipe, Ja
lostotitlân y AnneIia; el 15.77 por ciento de los autoempleados deI
conjunto de ciudades percibe coma desventaja tales aspectos. Si a
esto le sumamos la falta de apoyo de los gobiemos y el problema
que les representa tener que inscIibir a sus trabajadores al IMSS, el
resultado es que el 23 por ciento de los autoempleados perciben
problemas referentes al gobiemo. De alguna manera el hecho de
tener ingresos no fijos. el Iiesgo de quiebra y la alta competencia
representan factores de Iiesgo, inestabilidad e inseguIidad, segûn
10 percibe poco mâs deI 60 por ciento de los encuestados.

Del casi 14 por ciento que tienen algûn problema con la
operaciôn de su negocio, el mâs comûn es el financiamiento,
coma se puede observar en el cuadro 7.25. Esta se debe pIinci
palmente a que los negocios tienen baja liquidez, ya sea par la
limitante deI tamaiio -la mayoIia son micronegocios- 0 por la
carencia de controles administrativos bâsicos que les permitan
un mejor funcionamiento: asi se pudo observar en el trabajo de
campo. Esto es consistente con los demâs hallazgos en 10 que
respecta al problema deI financiamiento, el cual tiene que ver
con aspectas de carâcter institucional, de disponibilidad de apo
yos de todo tipo, especialmente financieros, de los gobiemos y
de las instituciones bancaIias. A nuestro modo de ver, las cajas
de ahorros populares son una altemativa probada para resolver
este problema, pero si funcionaran camo la hacian antes de la
nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Por otro lado, tomando en cuenta sôlo a aquellos que en el
pasado fueron autoempleados y ya no 10 son, se analizô el tiem
po durante el cual mantuvieron abierto su negocio. Al respecta,
los resultados de la encuesta arrojan que poco mâs deI 7 par



Cuadro 7.24
...
<0

Principales desventajas dei autoempleo (porcentajes)
CJ:)

Ciudad Altos impuestos Muchos Dificultad Ingresos Riesgo de Falta de apoyo Mucha Otro Total Numero
y burocracia problemas para conseguir no fijos quebrar dei gobierno competencia de casos

con ellMss financiamiento
La Barca 28.63 2.88 10.74 24.35 8.14 2.39 22.46 0.42 100 1425
Jalostotitlan 18.21 2.38 25.77 22.13 9.66 4.20 17.09 056 100 714
San Miguel el Alto 11.94 6.92 15.65 22.57 18.56 5.12 19.16 0.10 100 997
San Felipe 25.52 2.09 16.06 26.84 11.33 1.76 14.85 154 100 909
Salvatierra 6.67 1.29 5.38 55.05 8.39 2.58 11.61 9.03 100 465 t"l

t""'
Puruandiro 13.78 3.56 8.31 38.24 784 5.23 1758 5.47 100 421 )-

Maravatio 8.28 2.76 6.44 51.26 7.36 3.45 12.41 8.05 100 435 c:
...:j

Ixtlan dei Rio 5.33 7.11 3.78 47.11 3.33 2.89 20.89 956 100 450 0
t"l

Jalpa 6.35 4.94 4.71 47.76 1.88 5.88 19.76 8.71 100 425 :s::
""Ojocaliente 8.10 0.66 328 46.61 6.56 3.06 20.79 10.84 100 457 t""'
t"l

Rincôn de Romos 7.56 517 14.76 35.61 5.35 3.14 15.87 12.55 100 542 0

Armeria 15.38 8.88 7.10 35.80 7.10 3.85 1102 8.88 100 338 \J

Total 15.77 3.87 11.65 33.73 9.01 3.46 17.85 4.66 100 7578
0
:s::

Numero de casos 1195 293 883 2556 683 262 1353 353 7578' "")-

~
\J

0'Z

Cl
t"l

Q

1 234 casos perdidos. c:
Cl

Fuente: Encuesta DER-lneserilRD 2006. )-
Cl
t"l
CFJ



Cuadro 7.25 trl
t"""'

Problemas de operaci6n dei negocio (porcentajes) >c:::,.,
Ciudad Técnico Financiero Capacitaci6n Dtros No sabe Total Numero 0

t"l

de trabajadores de casos ;s:
'tl

La Barca 8.89 65.56 333 2111 1.11 100 90 t"""'
t"l

Jalostotitlan 7.58 62.12 6.06 24.24 0 100 66 0

San Miguel el Alto 11.11 76.77 303 909 0 100 99 (')

San Felipe 5.00 7833 2.50 1417 0 100 120 0;s:
Salvatierra 7.94 57.14 1.59 31.75 1.59 100 63 'tl

>
Puruandiro 7.14 51.43 1.43 40.00 0 100 70 ~
Maravatio 5.17 50.00 1.72 4310 0 100 58 (')

Ixtlan dei Rio 6.82 54.55 4.55 34.09 0 100 44 O·z
Jalpa 8.45 38.03 2.82 47.89 2.82 100 71 Cl
Ojocaliente 6.94 47.22 139 44.44 0 100 72 t"l

Rinc6n de Romos 706 54.12 0.00 37.65 1.18 100 85 (')

Armeria 5.63 80.28 1.41 12.68 0 100 71 2
Cl

Total 737 61.50 2.42 28.16 0.55 100 909 >
Cl

Numero de casas 67 559 22 256 5 909 t"l
CIl

Fuente: Encuesta DER-lneser/IRD 2006.
......
coco
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ciento de ellos dejaron estas actividades antes de que cumplie
ran un allO, poco mâs deI 50 por ciento en el lapso de uno a
cinco allOS, casi el 14 por ciento duraron de cinco a diez y el
resta permanecieron mâs de once allOS siendo patrones 0 traba
jadores por cuenta propia.

Los principales motivos por los cuales dejaron de funcio
nar sus negocios fueron una baja obtenciôn de ingresos,falta de
clientes, mala administraciôn y, en consecuencia, escasa liqui
dez, poca actualizaciôn de los productos 0 servicios que ofrecîan
o que ya no los podian atender adecuadamente por su avanzada
edad. De todas estas personas, mâs de la tercera parte se volvie
ron asalariadas, el 14 por ciento dejaron de trabajar por enfer
medad 0 incapacidad, casi e15 por ciento dejaron el autoempleo
porque decidieronjubilarse y las restantes realizaron alguna otra
actividad 0 emigraron a Estados Unidos.



8. El autoempleo exitoso

En una primera parte de este capitulo hacemos un analisis de
los 7 0651 casos encuestados considerando un indice deI grado
de éxito; en la segunda sôlo se analizan 251 casos, los de aque
110s que tenian mâs de 20 000 pesos de ingresos mensuales, tres
empleados 0 mâs y una antigüedad mayor de diez allos.

Este tipo de autoempleo se caracteriza por originarse en
negocios con posibilidades de crecimiento, en gran media por
que incorporan innovaciones ya sean tecnolôgicas, en la comer
cializaciôn 0 por la introducciôn de un producto 0 servicio que
antes no estaba disponible en el mercado local 0 regional. Nor
malmente el autoempleado tiene una visiôn mâs amplia de las
necesidades de la localidad 0 regiôn y de las oportunidades que
ofrece; puede poseer espiritu emprendedor, por 10 que toma ries
gos; suponemos que los autoempleados en su mayoria tienen
capacitaciôn y niveles escolares mâs altos que el promedio de la
poblaciôn local. Asi mismo, invierten cantidades comparativa
mente altas y en actividades que al comûn de la gente de la
localidad no le parecen rentables.

En nuestra encuesta definimos varias categorias de nego
cios de autoempleados exitosos: 1) poco exitosos, con ingresos de

1 Este total de casos de autoempleados encuestados difiere de los
7812 totales debido a que fueron desechados aquellos casos que
no presentaban una de las tres variables de categorizaciân: in
gresos, antigüedad 0 nûmero de empleados.

[201]
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entre 10 000 Y 19999 pesos mensuales (de 800 a 1 520 dôlares
estadounidenses a un tipo de cambio de 12.50 pesos por dôlar),
tres 0 mâs empleados y diez 0 mâs allOS de antigüedad coma auto
empleados; 2) medio exitosos, con ingresos de 20 000 a 29 999
pesos mensuales (de 1 600 a 2 392 dôlares), tres 0 mâs empleados
y diez 0 mâs allOS de antigüedad coma autoempleados; 3) exitosos,
con ingresos de entre 30 000 Y39 999 pesos mensuales (de 2 400
a 3 199 dôlares), tres 0 mâs empleados y diez 0 mâs allOS de
antigüedad coma autoempleados, y 4) sobresalientes, con ingre
sos de 40 000 0 mâs pesos mensuales (de 3 200 a 2 392 dôlares),
tres 0 mâs empleados y diez 0 mâs allOS de antigüedad coma auto
empleados. Esta clasificaciôn es comparativa y la obtuvimos de
los 7 065 autoempleados encuestados en las doce ciudades. Los
consideramos exitosos en el contexto de las ciudades estudiadas,
pero en otros contextos se les podria considerar coma micronego
cios con pocas posibilidades de evolucionar a las categorias de
empresas medianas 0 grandes. Posiblemente muy pocos de estos
autoempleados tienen capacidad de acumulaciôn de capital para
convertir sus negocios en empresas competitivas en las regiones
respectivas, menos aûn en los mercados nacionales.

Para estudiar al conjunto de autoempleados comparativa
mente exitosos de las doce ciudades encuestadas construimos
un îndice de autoempleo exitoso usando el método estadistico
multivariado de componentes principales, que reduce las varia
dones comunes de n variables a componentes y el componente
que acumula la mayor cantidad de esas variaciones comunes es
el que normalmente se utiliza coma variable. A través de la aso
ciaciôn que tiene cada casa (autoempleado) con la misma se ob
tiene elllamado score, de manera que en este casa el score de un
autoempleado mide el grado de asociaciôn con el componente y,
por 10 tanto, el nivel de éxito comparativo entre todos los casos
encuestados. Las n variables fueron seleccionadas a priori, con
siderando que estân relacionadas con el nivel de «éxito» deI ne
godo deI autoempleado. Las variables seleccionadas fueron las
siguientes: inversiôn total al momento de abrir la empresa, nû-
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mero de familiares laborando en ella, sueldo promedio por fami
liar que labora en ella, empleados no familiares asalariados. em
pleados no familiares no asalariados, aiios de antigüedad de la
empresa e ingresos mensuales de la misma.

El cuadro 8.1 muestra que solamente al 20 por ciento de
los casos estudiados se les puede considerar con algun éxito
comparativo (indice muy alto), esta es 1 415 casos. Es intere
sante ver que la mayoria de ellos son hombres y solamente el
7.07 son autoempleadas. Podemos decir que la gran mayoria de
los negocios con îndice desde alto hasta muy bajo se podrian
considerar coma de sobrevivencia en su contexto y de acuerdo
con el anâlisis que hemos realizado anteriormente.

Cuadro 8.1
indice de autoempleo exitoso de acuerdo con el sexo

Sexo Total
Indice Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Autoempleados Porcentaje
Muy bajo 717 1676 794 28.48 1511 21.39
Bajo 656 15.34 659 2164 1315 18.61
Media 823 19.24 597 21.41 1420 2010
Alto 972 22.73 432 15.49 1404 19.87
Muy alto 1109 25.93 306 10.98 1415 20.03
Total 4277 100 2788 100 7065 100

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

Por otro lado, en el cuadro 8.2 se observa que los autoem
pleados con alto îndice de éxito tienen mayor grado de escolari
dad, es decir educaci6n media superior y superior, y representan
el 44.59 por ciento. Se puede ver que entre mâs alto es el îndice
mayor es el nivel educativo; sin embargo, también los autoem
pleados con îndices medios y bajos, e incluso altos y muy altos.
pueden tener baja escolaridad, pero la asociaci6n se mantiene.

En el cuadro 8.3 se muestra que el autoempleo se da en la
edad madura, ta! vez después de que el duefio deI micronegocio
ha sido empleado, 0 porque no consigue empleo debido a la edad.
No hay relaci6n con el sexo, ni entre estas dos variables y el
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C Cuadro8.2
Indice de autoempleo exitoso de acuerdo con la escolaridad

(porcentajes)----
Escolaridad

Sin escolaridad
Primaria incompleta
Primaria terminada 0

hasta sexto grado
Secundaria y

estudios técnicos
Educaci6n media

superior ysuperior
No sabe
Total

Muy bajo
13.63
20.45

29.52

1972

15.68
0.99
100

Indice de autoempleo exitoso
Bajo Medio Alto Muy alto Total
9.66 6.90 5.56 3.96 8.00

16.05 1472 1239 9.26 14.64

2730 29.58 26.42 20.92 2678

2038 2225 2165 2071 21.33

26.08 26.06 31.41 44.59 28.62
0.53 0.49 0.57 0.57 0.64
100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

Cuadro 8.3
Indice de autoempleo exitoso de acuerdo con la edad promedio y el sexo

Sexo

Hombre
Mujer
Tolal

Muy bajo

51
45
48

Indice de autoempleo exitoso
Bajo Medio Alto

Edad promedio
47 45 44
43 41 42
45 43 43

Muy alto

43
42
43

Fuente: Encuesla oER-lneser/IRD 2006.

indice de autoempleo exitoso. Esto puede ser un indicador de la
falta de cultura de emprendurismo en los jôvenes de estos luga
res, a diferencia de 10 que ocurre en otras culturas.

La decisiôn de autoemplearse es en gran medida indivi
dual, principalmente en los hombres, y sobre todo en los que
tienen un indice alto 0 muy alto de autoempleo exitoso. En el
cuadro 8.4 se corrobora el hecho de que muchos negocios de
autoempleadas son de sobrevivencia y es normal que sean mi
cronegocios familiares, por 10 que la decisiôn puede ser tomada
en funciôn de una estrategia familiar de ayuda a la manuten
ciôn de la familia en la mayoria de los casos.
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Cuadro 8.4
indice de autoempleo exitoso por tipo de toma de decisiones y sexo (porcentajesl
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Género

Hombre

Mujer

La creaci6n dei
negocio lue una
decisi6n

lndividual
Familiar
No sabe
lndividual
Familiar
No sabe
Total

Muy bajo
26.74
20.12
0.60

27.13
25.02
040
100

Indice de autoempleo exitoso
Bajo Media Alto Muy alto

34.14 3606 4330 50.11
15.21 21.62 2543 27.56
0.53 0.28 0.50 0.71

29.81 24.5116.2411.87
19.62 16.90 14.10 9.61
0.68 0.63 043 0.14
100 100 100 100

Total
37.96
2205
0.52

21.88
17.13
0.45
100

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

A partir de los datos deI cuadro 8.5 podemos inferir una
baja relaciôn entre el nivel de éxito que tienen las mujeres auto
empleadas y su escolaridad, mientras que para los hombres es
evidente que a mayor escolaridad tienen mâs éxito. Esto se debe
a que es muy reducido el nûmero de mujeres autoempleadas
con îndice de autoempleo exitoso alto 0 muy alto. Es posible que
tales datos reflejen un medio en el que la mujer tiene baja esco
laridad y no hay condiciones propicias para que se autoemplee
con mayores posibilidades de éxito.

Los datos del cuadro 8.6 demuestran que los autoempleados
con îndice alto y muy alto de autoempleo exitoso se encuentran en
el comercio y los servicios, sectores en los que también se presenta
la mayor cantidad de casos con îndice muy bajo 0 bajo. Se trata
seguramente deI comercio al por mayor y el de las grandes abarro
teras locales. El hecho de que se observen en este sector también
altos porcentajes de autoempleados de los niveles mâs bajos pue
de indicar que han proliferado los pequefios negocios de abarrotes
en el propio domicilio 0 aumentado los negocios en tianguis (co
mercios semifijos e informales que se înstalan en dîas y lugares y
preestablecidos. coma calles, baldîos y plazas populares).

En el cuadro 8.7 se puede observar que 287 de 425 (69 por
ciento) de los autoempleados que recibieron remesas coma apo-
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Cuadro 8.5
Indice de autoempleo exitoso, escolaridad y sexo (porcentajes)

Escolaridad Indice de autoempleo exitoso
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total

Hombres
Sin escolaridad 6.88 5.02 4.23 4.63 2.90 4.76
Primaria incompleta 10.26 8.97 1007 933 7.63 9.27
Primaria terminada 0

hasta sexto grade 14.49 12.85 1732 19.16 16.40 16.07
Secundaria y

estudios técnicos 7.48 9.20 12.89 15.88 16.25 1231
Educaci6n media

superior y superior 7.81 1338 13.17 19.73 34.70 17.68
No sabe 0.53 0.46 0.28 0.50 0.49 0.45

Mujeres
Sin escolaridad 6.75 4.64 2.68 0.93 1.06 324
Primaria incompleta 10.19 707 4.65 3.06 1.63 536
Primaria terminada 0

hasta sexto grade 1502 14.45 12.25 7.26 4.52 10.71
Secundaria y

estudios técnicos 12.24 11.18 937 7.76 4.45 9.02
Educaci6n media

superior y superior 788 12.70 12.89 11.68 9.89 10.94
No sabe 0.46 0.08 0.21 0.07 0.07 0.18

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta DEMneser/lRD 2006.

yo fmanciero de familiares 0 amigos les fueron enviadas de Esta
dos Unidos; empero, representan solamente el 4 por ciento de
todos los autoempleados de la encuesta. Cabe destacar que un
buen nûmero de los que tienen un indice alto 0 muy alto de
autoempleo exitoso recibieron remesas de dicho pais. En gene
ral, podemos decir que las remesas son poco significativas tante
en la creaciôn de autoempleos coma en el éxito de los mismos,
excepto entre los propios migrantes intemacionales y sus côn
yuges que usan los aborros obtenidos en su trabajo migratorio
para crear sus negocios, pero debemos aceptar que existe rela
ciôn positiva entre un mayor éxito y la recepciôn de remesas.

Si analizamos el indice de autoempleo exitoso logrado con
el apoyo gubemamental podemos ver que no existe relaciôn en-
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Cuadro 8.6
indice de autoempleo exitoso segun seetores de aetividad de 105 autoempleados

(porcentajes)
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Indice Agropecuario Industria Construccion Comercio Servicios Otros Sin respuesta Total
Muy bajo 6.68 4.50 3.57 64.92 15.55 3.31 1.39 100
Baio 7.83 5.86 4.41 55.74 22.36 2.36 1.44 100
Medio 7.11 5.99 6.62 52.11 22.32 3.03 2.82 100
Alto 940 6.27 8.55 47.72 24.00 2.78 1.28 100
Muyalto 12.01 8.62 8.20 40.28 26.71 2.83 1.34 100
Total 8.59 6.23 6.26 52.29 22.09 2.87 1.67 100

Fuente: Encuesta DER-Ineser/IRD 2006.

Cuadro 8.7
Indice de autoempleo exitoso segun uso de remesas y su procedencia

Procedencia
Estados Unidos
Otros lugares
No sabe
Total

Muy bajo
42
15
1

58

Indice de autoempleo exitoso
Bajo Medio Alto Muy alto Total

35 57 81 72 287
16 17 34 46 128
1 2 2 4 10

52 76 117 122 425

Fuente: Encuesta DER-lneserARD 2006.

tre la magnitud de éste y dicho apoyo. Casi el 98 por ciento de
los autoempleados no 10 recibieron independientemente de su
indice de éxito. Se esperaba que a mayor îndice hubieran recibi
do mayor apoyo deI gobiemo, 10 cual es consistente con el anâ
lisis deI capitulo 7 al respecto.

Como se observa en el cuadro 8.8, en términos deI ingreso
medio mensual global, s6lo parecen tener negocios con rentabi
lidad comparativamente aceptable los autoempleados con indi
ce muy alto. El resto de seguro son negocios de sobrevivencia;
sin embargo. es interesante observar que existe poca diferencia
en el nûmero de autoempleados en todas las categorias. cuando
era de esperar una diferencia grande entre los negocios con in
dice alto y muy alto.

En el cuadro 8.9 aparece el nûmero de autoempleados de
acuerdo con los cuatro tipos de éxito seilalados arriba. Es inte-
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Cuadro 8.8
Ingresos de los autoempleados

Indice de éxito

Muy bajo
Bajo
Media
Alto
Muy alto
Total

Ingreso media
mensua l, 2006 (pesos)

1359
2142
3800
6340

14179
6030

Ingreso global
mensual (pesos)

1 508266
1 793121
5198293
8096286

19298205
35894171

Numero de
autoempleados

1110
837

1368
1277
1361
5953

Fuente: Encuesta DER-lneser/lRD 2006.

resante observar que los autoempleados sobresalientes, los me
dianamente exitosos y aquellos que obtienen poco éxito se con
centran en La Barca. Jalostotitlân y San Migue el Alto. En las
demâs ciudades este tipo de empleo es casi inexistente. Hay ra
zones diversas para que esto ocurra, coma el hecho de que La
Barca tiene una base econômica mâs consolidada y la cultura
emprendurista de las ciudades alteftas. Esta afIrmaciôn puede
ser un poco aventurada, por 10 que se requeriria un estudio mâs
profundo de la estructura econômica de estas ciudades y de su
inserciôn en la funcionalidad socioeconômica de cada regiôn. Si
analizamos el género, vemos que en las categorias de menor éxi
to hay mâs mujeres, pero en los casos de La Barca y San Miguel
el Alto los autoempleados sobresalientes son tanto hombres coma
mujeres; de hecho son mâs las mujeres en esta ûltima ciudad.

En cuanto a la edad de los autoempleados de las diferentes
categorias de éxito, no encontramos diferencias significativas en
las diversas ciudades. La edad promedio es de alrededor de 43
allOS tanto en hombres coma en mujeres. Yrespecto a la educa
ciôn, predomina la media superior y superior en los autoem
pleados sobresalientes y exitosos. En este aspecto destacan las
ciudades de Jalostotitlân y San Miguel el Alto.

Los autoempleados de las diferentes categorias de éxito se
concentran en el sector comercio, sobre todo en La Barca, Puruân
diro y Rincôn de Romos, y en segundo lugar en San Felipe. En el
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C Cuadro 8.9 1

TIpos de autoempleo segun categoria de éxito por ciudades
1

Ciudad encuestada Sobresaliente Exitoso Medio exitoso Poco exitoso Total
La Barca 16 5 7 21 49
Jalostotitlan 4 a 9 13 26
San Miguel el Alto 6 3 13 43 65
San Felipe 1 2 2 7 12
Salvatierra a a 1 2 3
Puruandiro 3 1 2 6 12
Maravatio 1 a a 3 4
Ixtlan dei Rfo a a a 5 5
Jalpa a 2 3 2 7
Ojocaliente 1 1 1 5 8
Rinc6n de Romos 2 1 2 1 6
Armerfa a a a 4 4
Total 34 15 40 112 201

Fuente: Encuesta DER-lneserliRD 2006.

Cuadro 8.10
Autoempleados par categoria de éxito y lugar de su actividad (porcentajes)

Lugar donde ejerce Sobresaliente Exitoso Medio exitoso Poco exitoso Total
su actividad
En su domicilio 14.70 4670 25.00 26.80 25.90
En el domicilio de

los clientes 5.90 20.00 2.50 8.00 7.50
En un local aparte 52.90 2670 62.50 47.30 49.80
En un puesto en la calle 2.90 a 2.50 1.80 2.00
En recorridos ambulantes a a a 1.80 1.00
Otro 23.50 670 7.50 14.30 13.90
Total 100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta DER-lneserliRD 2006.

sector seIVicios sobresalen San Miguel el Alto y Puruândiro, mien
tras que en el sector industriallo hacen Jalostotitlân y San Mi
guel el Alto.

Lü primero que salta a la vista deI cuadro 8.10 es que la
mayor parte de los autoempleados exitosos de todos los niveles,
excepto los poco exitosos, realizan sus actividades fuera deI do
micilio particular, yen segundo lugar dentro deI mismo. Por otro
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lado, la mayoria declarô estar registrado ante las autoridades,
sobre todo los de San Miguel el Alto, La Barca y Jalostotitlân.

Son muy pocos los autoempleados con algûn éxito que han
tenido la experiencia de emigrar a Estados Unidos (26 de un
total de 201). En este aspecto sobresale que Jalostotitlân sola
mente tiene una persona con éxito sobresaliente y tres con poco
éxito; San Miguel el Alto una con éxito medio y cuatro poco exi
tosas y San Felipe cinco de estas ûltimas, mientras que en La
Barca sôlo una persona con poco éxito habia tenido experiencia
migratoria (véase el cuadro 8.11).

1 Cuadro 8.11 lAutoempleados por categoria de éxito que alguna vez emigraron
a Estados Unidos (absolutos)

1

Ciudad encuestada Sobresaliente Exitoso Medio exitoso Poco exitoso Total
La Barca 0 0 0 1 1
Jalostotitllm 1 0 1 3 5
San Miguel el Alto 0 0 1 4 5
San Felipe 0 0 0 5 5
Salvatierra 0 0 0 0 0
Puruândiro 0 0 0 1 1
Maravatio 0 0 0 1 1
Ixtlân dei RÎo 0 0 0 2 2
Jalpa 0 1 0 1 2
Ojocaliente 0 0 1 1 2
Rinc6n de Romos 0 1 0 1 2
Armeria 0 0 0 0 0
Total 1 2 3 20 26

Fuente: Encuesta DER-lneserflRD 2006.

Es necesario enfatizar que pocos de los casos que analiza
mos en este capitulo se ajustarian al tipo de autoempleo que
hemos Hamado schumpeteriano. También que es necesario ha
cer anâlisis microeconômico y regional para identificar los prin
cipales determinantes deI éxito 0 falta de éste en cada una de las
ciudades encuestadas y otras deI mismo tipo. En realidad, con
la selecciôn de dichas ciudades buscamos la heterogeneidad eco
nômica y regional, esperando esta misma heterogeneidad en las
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caracteristicas de autoempleo; sin embargo, coma podemos dar
nos cuenta, existe una gran homogeneidad. Pero haria falta es
tudiar a fondo casos especiales como, por un lado, La Barca,
Jalostotitlân y San Miguel el Alto, y por otro, Armeria, San Feli
pe y Jalpa, pues los primeros presentan un cierto nivel de éxito
empresarial en el autoempleo y los segundos no tienen esta ca
racteristica.

Recalcamos el hecho de que en este subgrupo de autoem
pleados exitosos encontramos una influencia poco significativa
de la migraci6n a Estados Unidos y las remesas.





9. Conclusiones

Desde los primeros tiempos de la migraci6n internacional hasta
la actualidad sus causas principales han sido la falta de oportu
nidades de empleo para los habitantes de muchos asentamien
tos y su necesidad de obtener mayores ingresos. Existe una gran
brecha salarial entre México y Estados Unidos; aun cuando los
mexicanos tengan ocupaciones que los estadounidenses no de
sean desempenar por 10 que se paga en ellas y porque son infe
riores en la escala de preferencias de ocupaci6n, los salarios
promedio en México son alrededor de cinco veces menores que
aquellos que reciben los migrantes internacionales mexicanos.
En México la trad1cional rigidez deI mercado laboral, el menor
pago por el trabajo y otros factores influyen para que el empleo
sea poco atractivo si se le compara con el estadounidense, 10
cual se relaciona también con la baja competitividad y producti
vidad de las empresas empleadoras mexicanas. Aello se debe en
parte que casi todas las ciudades como las analizadas en este
trabajo presenten altas tasas de autoempleo. Por otro lado, en
México el desarrollo econ6mico regional no ha sido suficiente
para que las ciudades pequenas tengan un crecimiento auto
sostenido que ofrezca mâs y mejores empleos a la poblaci6n en
edad de trabajar, menos atm con los ingresos que les permitan
aspirar a la movilidad social. Por ello en muchas localidades deI
centro-occidente deI pais el empleo escaso y mal pagado des
al1enta el trabajo formal asalariado, pues no representa una
opci6n aceptable y permanente para las mayorias, que buscan

[2131
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otras oportunidades iniciando un negocio 0 emigrando a Esta
dos Unidos. En muchos otros casos las opciones sôlo dan para
la supevivencia en negocios precarios 0 realizando trabajo por
cuenta propia de infimo valor en el mercado laboral.

Por otra parte, también desde que los mexicanos empeza
ron a emigrar se ha sostenido que los dôlares de los migrantes
han traido la prosperidad a quienes invierten en el campo 0 po
nen un pequeno negocio en ellugar de origen, con resultados que
dependen de muchos factores, pero sobre todo de las caracteris
ticas de la localidad en cuanto a comunicaciones, educaciôn, cre
cimiento poblacional 0 alguna especializaciôn. Cuando se
conjuntan tales factores en localidades deI tamallO de las estu
diadas aquî, sus poblaciones tienen mas oportunidades de lograr
la prosperidad abriendo un negocio 0 en un trabajo profesional 0

semiprofesional. Los datos de nuestra encuesta dan cuenta de
resultados exitosos en unas localidades gracias a factores que no
inciden mayormente en los resultados de otras porque son distin
tas sus estructuras econômicas; la diferencia puede ser que en
las primeras los pequenos negocios tengan clientes 0 los poblado
res puedan pagar y necesiten los servicios personales que se ofre
cen, asi se relacionen 0 no con los dôlares de la migraciôn a
Estados Unidos. a tal vez el éxito dependa de que no tengan de
masiado cerca una ciudad grande con la cual deban competir.

En los ûltimos allOS las condiciones socieconômicas pro
piciaron la creaciôn de micronegocios en los sectores comercio y
servicios. Muchos empleados formales fueron orillados por la
insuficiencia de sus ingresos a buscar altemativas en este tipo
de establecimientos, 0 vendiendo 10 que fuera en un tianguis
para tener ingresos que no reciben en el empleo formaI. 0 por
que no pueden encontrar ni siquiera un trabajo precario y sin
prestaciones. Los negocios pueden ser de diversa indole. depen
diendo de las necesidades de la localidad y de las oportunidades
que ofrezca. desde tiendas de abarrotes, miscelâneas. restau
rantes y muchos otros comercios hasta pequenas ferreterias 0

refaccionarias. Para quienes trabajan por cuenta propia, nues-
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tra encuesta arroja que existe una amplia gama de opciones que
van desde la oferta de trabajo profesional de abogados, médicos,
arquitectos, contadores y otros profesionistas, pasando por quie
nes ofrecen mana de obra semicalificada coma electricistas, fon
taneros, carpinteros y practicantes de otros oficios que requie
ren cierta capacitacion, hasta el trabajo ocasional de quienes no
cuentan con muchas destrezas y realizan trabajos mâs modes
tos sin tener un patron. En las ciudades estudiadas hemos en
contrado diversas actividades de autoempleo que dependen, coma
ya dijimos, de su desarrollo relativo, de su entomo y de la inser
cion de las respectivas economias locales en las economîas mâs
grandes de las regiones donde se localizan. También hallamos
dîversas situaciones de micronegocios y autoempleados, un gran
nûmero de ellos exitosos, pero también abundantes fracasos.

Como dijimos con anterioridad, la mayor parte de los mi
cronegocios -de los emprendedores y emprendedoras- se con
centran en el comercio, en detrimento de los servicios y de la
industria manufacturera. Buena parte de ellos son precartos,
manifestaciones de un emprendurismo rudimentario en activi
dades de sobrevivencia y con pocas expectativas de expansion
por falta de recursos. Tal precartedad es superior en los micro
negocios manejados por mujeres, dada su menor experiencia
laboral, su relativamente bajo nivel de escolaridad y que tienen
mayores restricciones de acceso al crédito, aunque se beneficien
de remesas familiares provenientes de Estados Unidos. Ademâs,
una envejecida estructura de los emprendedores encuentra en
las actividades por cuenta propia una forma de conseguir recur
sos hasta edades avanzadas ante el riesgo de empobrecer en la
tercera edad. Por otro lado, la reciente irrupcion de mujeres en
las actividades por cuenta propia ha permitido la creacion de
mayor nûmero de autoempleos de ellas que de los hombres, tra
bajos que son desempenados generalmente por miembros de la
familia, aunque el empleo de asalariados tiene mâs 0 menos el
mismo volumen que la mana de obra familiar y no puede ser
considerado coma despreciable.
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Son notorias las deficiencias de apoyo gubemamental tan
to en actividades de capacitaci6n a emprendedores coma en el
fmanciamiento a micronegocios. Esto se manifiesta en una evi
dente falta de difusi6n de los diversos programas de apoyo y
fomento a las microempresas existentes, 10 cual de hecho mar
gina a este tipo de actividades, aun cuando son importantes los
recursos disponibles para ellas. A veces no se aprovechan los
apoyos porque el pequeÏlo emprendedor desconoce tales progra
mas 0 desconfia de las buenas intenciones dei gobiemo. Ade
mâs, para obtenerlos tiene que realizar trâmites engorrosos y
cumplir requisitos que representan una gran dificultad para es
tos emprendedores con escasa capacitaci6n fonnal. Por su par
te, la banca comercial no financia a los micronegocios.

Los datos de la encuesta ponen de manifiesto una gran
solidaridad de familiares y amigos, quienes son realmente los
que apoyan a los microempresarios tanto con algûn tipo de ca
pacitaci6n coma proporcionândoles los medios econ6micos para
iniciarse en los negocios. Muchos son financiados por personas
que viven fuera de la ciudad de residencia de éstos, en el mismo
estado pero en diferente municipio, en otro estado 0 en otro
pais. El4 por ciento de los autoempleados -311 de una mues
tra de 7 812- recibieron financiamiento de familiares 0 amigos
que residen en Estados Unidos, por 10 que podemos asegurar
que las remesas no son detenninantes en el autoempleo, coma
suele suponerse, excepto entre los migrantes internacionales y
sus c6nyuges, que usan con frecuencia los ahorros producidos
por el trabajo migratorio para crear sus propios negocios. Sin
embargo, en las pequeÏlas ciudades estudiadas, coma en mu
chas otras de México, las remesas promueven indirectamente el
autoempleo a través dei gasto en bienes y servicios que hacen
muchas familias receptoras de remesas.

Si bien existen otros tipos de problemas, el hecho de que
predomine el fmanciero indica que tal vez existe cultura de em
prendurismo y hasta oportunidades, pero no siempre se cuenta
con financiamiento. Creemos que las cajas populares son una
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altemativa probada para resolver este problema, siempre y cuan
do vuelvan a funcionar coma 10 hacian antes de que entrara en
vigor la nueva Ley de AhOITO y Crédito Popular. Por ejemplo,
durante las crtsis econômicas de las décadas de los ochenta y
noventa se convirtieron en fmanciadoras de micronegocios has
ta que en 2001 se promulgô dicha legislaciôn, que las convirtiô
pnicticamente en pequeflos bancos comerciales incapaces de
competir con los grandes consorcios bancarios intemacionales.

Por otro lado, algunas ciudades estudiadas enfrentan la
competencia de otras mayores cercanas, 10 que reduce su po
tencial de desarrollo en las actividades comerciales. Son los ca
sos de La Barca respecto a Ocotlân y Zamora y de Armerîa frente
a Tecomân. Muchas de las ciudades de su tipo en el pais se
encuentran en condiciones similares. Como hemos dicho reite
radamente, las condiciones de autoempleo tienen que ver con la
estructura y base econômica de cada ciudad, asî coma con su
inserciôn en la funcionalidad socieconômica de sus respectivas
regiones; por ello consideramos necesario recurrir al anâlisis
regional para relacionar tales caracterîsticas con el desarrollo
de la regiôn y de las localidades, asî coma con el autoempleo de
sobrevivencia y el de emprendedores de tipo schumpetertano.

En el autoempleo hay personas con conocimientos obteni
dos mediante estudios formales, coma médicos, arquitectos, ju
rtstas, contadores, y otras con oficios que requieren de alguna
especializaciôn, coma técnicos en electrônica, electricistas, fon
taneros, carpinteros, pintores y los relacionados con el tipo de
industrias que predominan en cada localidad. Sôlo una peque
fla proporciôn de los encuestados tomô un curso de capacita
ciôn, generalmente en alguna escuela de la localidad y pagando
su costo, otros dicen haber aprendido 10 necesario con sôlo mi
rar y poniendo en prâctica sus observaciones. Un hallazgo de
este trabajo es la casi nula presencia de proyectos pûblicos ins
titucionalizados de capacitaciôn para el emprendurtsmo. De al
rededor de un tercio de autoempleados que reportaron haber
tenido algûn tipo de adiestramiento, cerca de la mitad 10 recibie-
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ron de sus parientes, 10 que nos permite inferir que los negocios
famUiares pueden ser determinantes para que las personas op
ten por trabajar en forma independiente.

En varias localidades siguen presentes las actividades agro
pecuarias; aunque es un sector que no atrae fuertemente a los
autoempleados, hay quienes se dedican a ellas mas por tradi
ciôn familiar que por su gusto, sobre todo en la agricultura, coma
OCUITe en Jalostotitlan, Armeria y San Miguel el Alto.

Espedficamente, es necesario que en la politica publica in
tervengan también los gobiemos estatales y municipales, consi
derando que la aparente contradicciôn entre la necesidad deI
autoempleo en las localidades y la obligaciôn de formalizar y re
gistrar los micronegocios con propôsitos recaudatorios, cuestio
nes laborales y de segurtdad social. constituyen un gran obstâculo
para promover el autoempleo simplemente porque la mayoria de
estos negocios no pueden funcionar con todas esas exigencias.
Esto se podria solucionar con una polîtica de emprendurismo que
los considere en formaciôn, les exija el registro y el cumplimiento
de sus obligaciones cuando logren consolidarse y dispongan de
recursos para acatar poco a poco las leyes laborales, de seguridad
social y de pago de impuestos. Mientras tanto, por el contrario,
los gobiemos locales deberian instrumentar esquemas de finan
ciamiento, pues la carencia de éste es el principal problema que
enfrenta el emprendurismo en general. Otro aspecto importante
que se debe atender es la capacitaciôn tanto de los funcionarios
de gobiemos locales coma de los emprendedores. Para ello es fun
damental la participaciôn de las universidades.

Es necesario dar marcha atras a la nueva Ley de AhOITO y
Crédito Popular, para que las cajas populares funcionen con el
sistema anterior y no bajo una legislaciôn que las ha convertido
en pequenos bancos incapaces de competir con los grandes. Se
deben organizar de manera que las personas que utilicen sus
servicios tengan sus propios esquemas de ahOITO cooperativo en
ellas, e inyectarles financiamiento publico para que otorguen
créditos y promuevan el ahOITO de remesas.
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También se deben crear asociaciones de municipios que
puedan diseiiar e instrumentar politicas emprenduristas comu
nes para los respectivos funbitos locales y otras que tengan im
pacto en la region, identificando oportunidades de inversion para
mercados regionales, nacionales e incluso el de Estados Unidos
enfocado en la poblacion de origen mexicano. Tales organizacio
nes podrian tener politicas de aprovechamiento de las capacida
des aprendidas por los migrantes de retorno en la promocion del
emprendurismo, asi coma para aprovechar la capacidad de la
mujer en pequeiias localidades, de manera que sean tan exito
sas como los hombres en 10 que emprendan.

Dado que la mayor parte de los micronegocios son de muy
escasa productividad 0 de sobrevivencia, debe establecerse una
politica dirigida especialmente al financiamiento y la innovacion
para evitar la alta mortalidad de este tipo de negocios.

En el anâlisis comparativo de las ciudades encontramos
implicitamente una gran competencia local y regional en el co
mercio y los servicios. Las âreas de mercado de las localidades
parecen traslaparse con umbrales de mercado muy reducidos
que no permiten que se desarrollen los micronegocios en estos
sectores. Por ello puede ser plausible una politica publica que
promueva la creacion de micronegocios en ramas acordes a la
vocacion de cada localidad y region a través de la bûsqueda de
una especializacion regional que permita economias de escala y
de aglomeracion para competir en mercados nacionales e inclu
so internacionales. También una politica que promueva el apro
vechamiento de los efectos de difusion deI crecimiento indus
trial de ciudades nodales, coma ha ocurrido en Los Altos en
ciudades coma Villa Hidalgo y San Miguel el Alto en la rama
textU, que se desarrollo inicialmente en Aguascalientes.

Se necesita hacer anâlisis microempresarial para conocer
las tendencias generales de los emprendedores de ciudades pe
queiias y asi entender cuâles son los procesos de éxito y estan
camiento para fortalecer los positivos y evitar en 10 posible los
que conducen al fracaso. Esta es una labor pendiente de las
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universidades y otras instituciones de educaci6n superior y de
investigaci6n.

Al tradicional desempleo y empleo de baja remuneraci6n
de muchas regiones deI paîs, particularmente en âreas rurales y
ciudades pequeftas coma las estudiadas aquî, debemos agregar
la prolongada situaci6n estructural de falta de crecimiento eco
n6mico continuo de México en los ûltimos veinticinco allos,! por
10 que desde entonces la movilidad social es mâs dificil conside
rando el gran volumen de poblaci6n joven que se incorpora a la
fuerza de trabajo. Segûn la estructura de edades en 2005 habria
69.6 por ciento de j6venes de 15 a 35 allOS, quienes deberian
respaldar fuertemente el crecimiento econ6mico de México. Pero
esto no sucede en gran medida por las condiciones de las insti
tuciones de la sociedad mexicana. Por un lado, encontramos
una economia modema y globalizada, oligop6lica y monop6lica
en algunas ramas, que poco difunde territorial y socialmente
sus beneficios y fmca su éxito en parte en el apoyo deI sector
pûblico, por sus estrechas relaciones polîticas con los funciona
rios en tumo de todos los niveles de gobiemo;2 por otro lado se
encuentra la economia de pequeftas y medianas empresas, que
sobreviven con muchas dificultades en un marco institucional
adverso y en las que se concentra el empleo nacional aun cuan
do no pueden crecer e innovarse. Un tercer componente es la
economia microempresarial, que hemos caracterizado en los
capitulos de este libro coma de baja productividad, pues la ma
yoria de los microempresarios realizan actividades de refugio para
sobrevivir; sin descartar la existencia de micronegocios exitosos.
Esta ûltima es seguramente la que predomina en cientos de ciu
dades mexicanas pequeftas.

1 Discurso leîdo en la ceremonia de entrega post môrtem deI doc
torado honoris causa por la Universidad de Guadalajara a don
Victor L. Urquidi.
2 Véase participaciôn de Denise Dresser en el Foro México ante la
Crisis en 2009.
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Mâs atm, es imperativo considerar que la actual crisis eco
nômica de Estados Unidos y de México estâ cancelando la opor
tunidad de emigrar a ese pais. En consecuencia, ante la baja en
la entrada de remesas, la primera y casi unica opciôn de movili
dad social-acaso de sobrevivir- serâ el autoempleo, que para
la mayoria no tendrâ éxito porque son casi nulas las oportuni
dades de fmanciamiento, la capacitaciôn es exigua y el marco
institucional no favorece la innovaciôn. También influyen en esta
falta de éxito unas politicas publicas centradas en la macroeco
nomia desde hace ya mucha tiempo y que en la mayoria de los
casos beneficia a las grandes ciudades y a las grandes empresas
monopôlicas y oligopôlicas, mientras que peIjudica 0 mantiene
en el olvido a las regiones pobres.

A la luz de la infonnaciôn analizada, creemos que la politi
ca econômica debe dar un giro radical para enfocarse en la
microeconomia y tratar de resolver los problemas de los merca
dos de trabajo con salarios insuficientes en micro, pequeiias y
medianas empresas; apoyarlas en su innovaciôn; proporcionar
les créditos (tal vez permitiendo que revivan y reforzando a las
cajas populares, en lugar de limitarlas); ofreciéndoles asesoria;
reforzando el mercado interno nacional y de las regiones, sobre
todo de aquellas que ofrecen productos y servicios bâsicos po
pulares. También serâ necesario que éstos y otros esfuerzos ten
gan en cuenta los impactos e interrelaciones de las politicas en
la dimensiôn territorial. No pueden estar dispersas a 10 largo y
ancho deI territorio nacional. Sabemos que en las regiones exis
ten asentamientos urbanos nodales dinâmicos que tienen una
base econômica de crecimiento autosostenido; éstos pueden ser
dinamizados alin mâs con la inteIVenciôn deI sector publico en
infraestructura, capacitaciôn y asesoria para la innovaciôn, en
tre otros apoyos. De esta manera, muchas de tales ciudades
podrian captar migrantes de localidades menos dinâmicas y deI
medio rural, con 10 que disminuiria la presiôn deI tlujo migrato
rio a Estados Unidos.
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