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Introducci6n

En el ano 2000, seglin la Division de Poblacion de la Organiza
clon de las Naciones Unidas, alrededor de 175 millones de per
sonas, 0 sea cerca dei 3 por ciento de fa poblacion mundial,
vivian en lugares diferentes de su pais de origen. En 1990 la
poblaci6n migrante era de 120 millones, 0 sea que tuvo un in
cremento de 45 por ciento en diez afios. De los 175 millones de
2000, 56 millones vivian en Europa, 50 millones en Asia y 41
millones en América dei Norte. En América Latina y el Caribe, la
Comisi6n Economica para América Latina y el Carlbe (CEPAL)

estimo en casi 20 millones el nlimero de latinoamerlcanos y
caribeftos que resldian fuera de sus paises de orlgen a fines dei
siglo xx. En un nuevo informe, titulado Giobalizaci6n y desarro
110, la CEPAL estima que siete de cada diez de estos migrantes
residen en Estados Unidos. Del resto, la mltad vive en paises de
América Latina y el Carlbe. Canada, con mas de 500 000 inmi
grantes, y paises como Espafia, ltaJia, Holanda, Reino Unldo,
Australia y Jap6n, flguran entre los otros destinos principales
de los migrantes (Alvarez y Gonzâlez, 2002: 12).

Se pueden distinguir dos grandes Upos de m1gracion, seglin
la direccion de los flujos: aquella que se dirige a diferentes paises
de destino, 0 multidireccional, y la de caracter unldirecclonal, que
se dirige linicamente a un pais de destino (Durand, 2002).

En la multidireccional destacan el caso Italiano, en el que
20 millones de migrantes se han dispersado por nueve paises;

[Ill



12 INTRODUCCI6N

el de Peru, en el continente americano, desde donde los migran
tes salieron a Estados Unidos, Canada, Australia, Espaila y Ja
pon, y el de los dominicanos, que emlgraron a Estados Unldos,
Puerto Rico, Venezuela, Guatemala y Espaila (Alvarez y Gonza
lez, 2002: 20).

En 10 que toca a la mlgraclon unidireccional, destaca el
ejemplo prototiplco de México, desde donde el 98 por clento de
los migrantes se dirigen a un solo pais de destino: Estados Uni
dos. Durand (2000) seIiala que ésta se ha transformado en un
fenomeno complejo con mas de 150 ailos de existencla y que, si
bien ha tenido algunos altibajos, también se puede decir que es
une de los raros ejemplos de migracion permanente durante
mas de un slglo. En este caso la vecindad, la guerra y la con
quista de mas de la mitad deI territorlo mexicano por Estados
Unidos fueron determinantes. El segundo pais de destino es
Canada, pero se trata casi exc1uslvamente de trabajadores agri
colas temporales (Alvarez y Gonzalez, 2002: 20).

Sin embargo, cuando se haga referencia al fen6meno mi
gratorlo mexicano se debe hacer un alto y entender que éste no
se ha presentado como un fen6meno lineal, sine que mas bien
ha tenido una gran diversidad de caracteristicas desde sus ori
genes hasta la actualldad. Lü anterior ha permitldo a los te6ri
cos de la rnigracl6n formu1ar una segmentaci6n te6rica de cuatro
ornas etapas para facUitar el anâlisls.

Para muchos mexicanos la migraci6n qutza sea la unica
esperanza de conseguir un mejor trabajo y mayores ingresos,
oportunidades de educaci6n y hasta seguridad personal. En
general, la migracl6n se puede percibir simultaneamente como
una oportunidad y como un problema: es una oportunldad por
que el exterior les ofrece mejores perspectlvas y oportunidades
que su propio pais, 10 cual se convierte en una ventaja para los
migrantes, 10 que aIgunos Haman braln gain 0 formacion de
talentos y habllldades. Es también un problema porque el pais
de origen esta «perdlendo» algo (brain drain, fuga de talentos y
habilidades, poblaci6n emprendedora) y, obviamente, la mi-
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graci6n es una manifestaci6n clara de las limitaciones dei pais
mismo.

El fuerte aumento de la mtgraci6n de México a Estados
Unidos durante los ultimos veinte alios es uno de los resultados
mas importantes dei proceso de gIobalizaci6n. que increment6
la interdependencia de las dos economias durante este periodo.
Cerca de diez alios después de la frrma dei Tratado de Libre
Comercio de América dei Norte (TLCAN) entre Canada. Estados
Unidos y México. que tenia entre otros prop6sitos la intensiflca
ci6n dei intercambio comercial entre los tres paises, hacer con
verger cada vez mas los niveles de vida de sus poblaciones y.
por ende. reducir los movimientos de personas entre ellos, se
observa que esta perspectiva esta todavia muy lejos de ser una
realidad, pues México represent6 en 2001 cerca dei 10 por cien
to dei comercio exterior de Estados Unidos, mientras que el 71
por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigen a este pais,
10 que pone de maniflesto la vulnerabilidad de México durante
la parte baja de los cidos econ6micos de su poderoso vecino.

El producto interno bruto (PIB) de México no representa mas
que el 6 por ciento dei PIB estadounidense. Esta relacion es corn·
parable a la de Marruecos con Espalia o. en menor grado, a la de
Polonia con Alemania. pares de paises que comparten fronteras
con niveles de vida muy diferentes. Con 281 millones de habitan
tes en el inicio dei siglo XXI, Estados Unidos tiene un PIB por habi
tante en paridad de poder de compra 3.9 veces superior (6.2 veces
en términos nominales) al de México, que liene 98 millones de
habitantes. 10 que representa un factor de movilizacion de pobla
cion muy importante de un territorio al otro. como ocurre tam
bién entre Marruecos y Espalia desde hace mas de una década.
Si los intercarnbios comerciales se han multiplicado por 2.3 des
de hace una década y son favorables a México. el fluJo mtgratorio
-tema no incluido en el TLCAN- de mexicanos al vecmo pais dei
norte ha crecido considerablemente durante el mismo periodo.

La fecundidad muy elevada de los mexicanos durante los
alios 1950-1970 hizo que practicamente se cuadruplicara la po-



14 INTRODUCCI6N

blaci6n dei pais entre 19S0 y2000, pues pas6 de 26 a 98 millones
de personas en este lapso. La transicion demogrâfica, en vîa de
terminar por la reducciôn de la fecundidad a partir de los aftos
setenta (la tasa global de fecundidad 0 el ntunero promedio de
hiJos por mUJer se reduJo de 608 a 20S entre 1970 y2000), permitio
disminuir la tasa de crecimiento demogrâfico deI 3.3 por ciento
durante los aftos sesenta alIoS por ciento a fmales de los noventao
Aunque el pertodo actual puede ser considerado benéfico en tér
minos demogrâficb-ecoilomicos (fase deI bono demogrâfico por la
reduccion de la carga social de las poblaciones de 0-IS y de mas
de 6S aftos respecto a la poblacion activa), la economia mexicana
actual debe absorber cohortes de alrededor de 1 2S0 000 nuevos
entrantes en el mercado de trabajo. Sin embargo, el crecimiento
economico, muy alto y sostenido desde los aftos cincuenta hasta
los setenta (eillamado @i1agromexicano», con tasas anuales dei
6 0 7por ciento), se derrumbo en los inicios de la década de los
ochenta con la crisis de la deuda yapenas alcanza el 2.7 por cien
to anual promedio en los ultimos veinte aftoso Este ritrno de creci
miento no ha sido suficierite para que el sector ~odem~ de la
economia pueda absorber la oferta de trabajo de las generaciones
que entraron en actiVidad durante el mismo periodo.

Por otra parte, el desceriso continuo de los salarios reales
desde finales de los setenta (el salariominimo ha perdido alre
dedor de 80 por ciento de su poder de compra entre 1976 y
1999), la elevacion general dei nivel educativo femenino yla baja
de la fecundidad han aumentado la participacion de las muje
res en las actiVidades economicas. Se observa, pues, desde hace
unos 'veinte aftos, un desarrolloconsiderable deI sector infor
mal [entre elSO y el 60 por ciento de la mana de obra aSalariada
tràbajo en empresas de menos de seis pe'rsonas durante los aftos
noverita), particularmente deI autoempleo y la migracion a Es
tados Unidos, cuya expansion econ6mica requiere en varios sec
tores (agricultUra, industrta, serVicios, resta:~ràntes y hoteles)
de la mana de obra abundante y Poco calificada que le propor
cioI1an los paises latinoamericanos, sobretodo México. El sala-
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rio promedio que los migrantes mexicanos perciben en el pais
vecino es entre cinco y seis veces mayor que el que se paga en
sus lugares de origen y constituyeun fuerte factor de atracci6n
para uila mana de obra poco remunerada y a menudo
subempleada en México.

La migraci6n de mexicanos se dirige casi exclusivamente
(98 por ciento de los flujos) a Estados Unidos. Los desplaza
mientos de poblaci6n entre los dos paises lienen raices hist6ri
cas complejas y profundas que inician cilando México perdi6
sus territorios dei norte (California, Arizona, Nuevo México y
Texas). que forman parte de la Uni6p. Americana desde media
dos dei siglo XIX. El desarrollo de frentes pioneros agricolas y la
construcci6n de infraestructura (ferrocarriles) en el sur dei pais
vecino requiri6 el empleo de contingentes importantes de mana
de obra mexicana desde la segunda mitad deI sigIo XIX. La pri
mera guerra mundial y la revoluci6n mexicana de principios dei
xx contrtbuyeron tarnbién a aumentar las corrientes migratorias,
que se origihan principalmente en la regi6n Centro-Occidente
de México. Las necesidades de mana de obra en el sector miIlero
(carb6n, cabre), los centros siderurgicos, la industria agroali
mentaria (Chicago), la agricultura èaliforniana y texana, etc.,
impulsaron tambiéillos movimientos de mana de obra mexica
na a Estados Unidos. Las crisis econ6micas estadouni<;lenses
de los afios veinte y treinta dei siglo recién terminado produje
ron, en cambio, deportaciones masivas de migrantes mexicanos
indocumentados (Durand, 1998).

Con la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra
mundial, la necesidad de suslituir la mana de obra estadouni
dense movilizada enla guerra condujo a los dos paises a fumar
un acuerdo bilateral (el Programa Bracero) que llev6 a aIfededor
de cinco millones de trabajadores temporales mexicanos aEs.- .
tados Unidos entre 1942 y 1964. Se trataba esencialmente de
mana de obra masculina dèorigen rural.

.Al térmmo deI Pr6grama Bracero. en 1964, à pesa"r de la
instalaci6n de cada vez mas 'maquiladoras en la Jronte'ra inorte
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de México para absorber la mana de obra potenclalmente mi

grante a Estados Unidos. se desarrollola emigracion documen
tada y aumentaron los tlujos de ella al pais vecino. que se
volverian cada vez mas importantes desde fmales de los seten
ta. sobre todo a causa de las graves crisis economicas de 1982 y
1986 en México. Poco a poco. los migrantes de origen urbano se
volvieron predominantes en los tlujos migratorios. y también se
dir1gen cada vez mas a los centros urbanos deI pais vecino. La
poblaci6n nacida en México y censada en Estados Unidos paso
de 800 000 en 1970 a 2.2 millones en 1980. y 4.3 millones en
1990. mientras que en conjunto la poblaci6n de origen mexica
no aumentaba de 4.4 a 8.7 y 13.5 millones en 1970. 1980 Y
1990. respectivamente. El gobierno estadounidense tom6 con
la ley Simpson-Rodino (Immigration Reform and Control Act.
IRCA) una serie de medidas para tratar de controlar el aumento
de los tlujos migratorios. La medida mas espectacular consisti6
en regularizar entre 1986 y 1991 la situacion migratorla de al
rededor de 2.3 millones de mexicanos que vivian en situaci6n
irregular en Estados Unidos y pudieran demostrar una perma
nencia de cinco alios 0 mas en el pais vecino. Las otras medidas
consistieron en el reforzamiento deI control fronterizo.la aplica
ci6n de sanciones a quienes emplearan a indocumentados, la
creaci6n de un Programa Especial para Trabajadores Agricolas
(Special Agricultural Workers, SAwj y un sistema de visas de
trabajo temporal para casos particulares. Estas dîsposiciones,
que buscaban controlar la migracion con un marco legal. no
lograron detener el aumento de los tlujos de indocumentados.

Segun estimaciones deI Consejo Nacional de Poblacl6n
(Conapol basadas en los resultados deI censo norteamerlcano
de 2000 y la Current Population Survey (cpsl. la poblacion nacida
en México y residente en Estados Unidos era en el ano 2000 de
8.5 millones de individuos (de los cuales el 46 por ciento son
mujeresl. 10 que equivale a aIrededor deI 8.5 por ciento de la
poblaci6n de México censada el mismo ano. mientras que la de
origen mexicano alcanzaba los 22.9 millones de individuos. es
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decir, el 58.5 por ciento de la poblaci6n hispana de Estados
Unidos. La poblaci6n hlspana. la mayor parte mexicana, repre
senta al inicio deI stglo XXI la primera minona (12.5 por ciento)
de la poblaci6n de Estados Unidos, por encima de los afroame
ricanos ylos astatlcos. En estados coma California, Texas yNuevo
México la poblacion hispana representa entre el 25 y el 38 por
ciento de la poblaci6n total. Cerca de dos tercios de ella se con
centra, en el ano 2000, en los estados de California (41 por cien
to) yTexas (24.6 por ciento). En la distribuci6n geogrâfica de los
hispanos en territorio estadounidense les siguen Illinois (5.5 por
ciento), Arizona (5.2 por ciento) y Colorado (2.2 por ciento).

Para tratar de bloquear 10 que parece volverse un fen6me
no incontrolable, algunos estados, como California, 10 mismo
que el gobierno federal, endurecieron sus politicas migratorias
con diversas medidas contralos inmigrantes indocumentados.
Asi, desde 1993 se observa un crecimiento muy fuerte deI pre
supuesto asignado al Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n
(SIN), encargado de controlar la frontera, que se ha triplicado
entre ese ano y el 2001, para alcanzar 4 300 millones de d61a
res. Las operaciones Blockade. Gatekeeper y Rio Grande, inicia
das en Texas y California en 1993, desvian las rotas de cruce
clandestino de la frontera hacia regiones desérticas deI este, 10
que obliga a los indocumentados a correr mucha mas riesgo ya
contratar cada vez mas coyotes 0 polleros, cuyas tarifas aumen
taron de 500 d61ares en promedio en 1995 a alrededor de 1200
d61ares en 2001. El clima de violencia y el numero de muertes
violentas y accidentales aumentaron considerablemente en la
zona fronteriza a raiz de estas nuevas medidas, para alcanzar
un promedio de 400 anuales a fmes deI siglo xx.

Desde la terminaci6n deI Programa Bracero hasta el régi
men de Carlos Salinas de Gortari (1988·1994), los sucesivos
gobiernos mexicanos se desentendieron deI problema migrato
rio. Apartir de entonces se han instrumentado algunas pollti
cas publicas, coma el programa Paisano, algunos servicios deI
Instituto Mexicano deI Seguro Social ([MSS), la matricula consu-
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lar y un convenio bilateral sobre doble tributacion en el sexenio
salinista.

Después de alrededor de treinta anos sin politica migrato
ria activa, el gobierno mexicano, a raiz de la crisis economica de
1994-1995, tomola iniciativa de entablar undiaIogo con el es
tadounidense para tratar de ,regular los fluJos migratorios en
beneficio de los dos paises (Alba, 2002). Los contactos sobre el
tema se lntensificaron hasta que desembocaron en 1996-1997
en un estudio binacionru sobre los multiples aspectos deI feno
meno migratorio entre ambas naciones.

Ante la perspectiva de elaborar una politica blnadonal en
la materta, para la migracion, los nuevos gobiernos de los dos
paises iniciaron negociaciones en 2000, las cuales se centran en
cuatro temas prinCipales: la regularizacion de alrededor de 3.5
millones de indocumentadosque se estima se encuentran en el
pais vecino, la creacion de un nuevo programa de trabajadores
temporales deI tipo bracero, el incremento deI numero de visas
de inmigrantes permanentes de 75 000 a 250 000 por ano en
Estados Unidos y el reforzamiento deI control y la segurtdad de
la zona frontertza, el ârea mas transitada deI mundo con aIrede·
dor de 300 millones de movimientos al ano. Un quinto tema com
plementario esta enfocado en la cooperacion economica entre los
dos paises para desarrollar las zonas marginadas y expulsoras
de migrantes de México. Apesar de las presiones deI gobierno
mexicano, estas negociaciones se interrumpieron después de los
acontecimientos deI II de septiembre de 2001 en Nueva York,
que modificaron las prioridades delgobierno estadounidense en
materta de politica exterior y de seguridad nacional.

Sin embargo. el problema migratorto sigue siendo una de
las mas altas prioridades en las negociaciones bilaterales entre
ambos paises. El gobierno de Vicente Fox ha hecho explicita la
necesidad de contar con politicas publlcas encaminadas a re
solver el problema migratorio, pero tarnbién para aprovechar el
potencial economico de los migrantes que se encuentran en Es
tados Unidos 0 de quienes 10 fueron y estân de nuevo en México,
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reconociendo la importancia de los casi 10 000 millones de do
lares anuales que entran al pais por conc«:pto de remesas, se
gun estlmaci6n dei Banco de México para èl ano 2002.

La otra cara de los flujos migratorios se manlfiesta prlnci
palmente en las transferenclas monetarias (las remesas familla
res). que representan el ahono que los trabaJadores migrantes
envian a sus familias que permanecen en los lugares de orlgen.
En 2002 el Banco Interamerlcano de Desarrollo (BID) estlmaba
que alrededor de un tercio de las remesas mundiales (103 000
millones de d6lares) eran captadas por los paises de Amérlca
Latina y el Caribe. Cerca dei 10 por ciento (10 000 mlllones de
dolares) de estas remesas familiares fueron enviadas a México.
que se volvi6 el segundo pais receptor de remesas a nivel mun
dial después de Iodia y adelante de Turquia. Las regiones cons
tituidas par América Central (Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
Honduras y BeUce. esencialmente), los paises caribenos y los
andinos recibieron cada una alrededor de 5 500 millones de d6
lares. Segun el BID. estas transferencias son superiores a la ayu
da oficial que se otorga para el desarrollo y comparables con los
montos de la inversi6n extranjera directa. Representan actual
mente entre el 15 y el 30 par ciento dei PIB de algunos paises
(Haiti, Nicaragua, Guyana y El Salvador). Las remesas que lIe
gan a México representan cerca dei 1.6 por ciento de su PIB, y
alrededor dei 5 por ciento dei PIB de la regi6n Centro-Occidente.
que es tradicionalmente la mayor proveedora de mana de obra
para la economia estadounidense. En 2001 los casi 9 000 millo
nes de d61ares transferidos a México constltuyeron una de las
principales fuentes de divisas dei pais, junto con las exportacio
nes petroleras (13 000 millones), los ingresos por concepto de
turismo (7 000 millones) y la inversi6n extranJera directa (13000
millones).

Alrededor dei 5 por ciento de los hogares mexicanos reci
ben remesas, pero son cerca dei 9 por ciento (Delgado y Rami
rez, 1999) en la regi6n Centra-Occidente. integrada por los
estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacân. Repre-
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sentan en promedio alrededor deI 40 por ciento de los recursos
monetarios de los hogares receptores, pero en el 30 por ciento
de los casos constituyen su unica fuente de ingresos, 10 que
evidencia la importancia de las transferencias para la reproduc
cion de numerosas unidades domésticas de la region. En este
contexto, no es posible ignorar la importancia que tienen los
trabaJadores migratorios que laboran en Estados Unidos para
la economia nacional. local y/ 0 regional. Muestra de ello es que
éstos se han transformado en terreno fértil no solo para la aca
demia y la investigacion, sino también para la demagogia, el
discurso teorico y la formulacion de propuestas legislativas.

En este sentido, Unger y Verduzco (2001) senalan que
recientemente se han puesto de manlfiesto de manera cada
vez mas fehaciente las posiciones contrastadas de los analistas
-y de los tomadores de decisiones- con respecta a la relacion
entre la experiencia migratoria y su efecto en el desarrollo de
las zonas de origen de los migrantes. Las autoridades guber
namentales muestran un interés creciente desde hace algunos
anos en estos recursos externos y buscan mecanismos para
canalizar una mayor proporcion de las remesas a las inversio
nes productivas creadoras de empleos. Mas alla de las accio
nes emprendidas para reducir los costos extraordinariamente
elevados que Henen estas transferencias (alrededor dei 15 por
ciento de los montos transferidos se destina al pago de comi·
siones y gastos diversos de cambio a las empresas dedicadas a
las transferencias electronicas. principal modalidad de envios
desde mediados de los noventa). y de los programas de apoyo
de los diferentes niveles gubernamentales que complementan
las transferencias (programas tres por uno, «mi comunidad».
etc.. en la region Centro-Occidente de México) hechas desde
Estados Unidos por asociaciones y clubes de migrantes para
obras sociales 0 de infraestructura en sus comunidades de ori
gen. se trata de favorecer la creacion de pequenas empresas
individuales 0 cooperativas en los lugares de los que salen los
migrantes.
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Existen dos posiciones opuestas en el estudio dellmpacto
de las remesas en las economias locales. La primera es el mo
delo de dependencia. que se enfoca en los costos socioecon6mi
cos de la migraci6n. la exacerbaci6n de las desigualdades que
crean las remesas entre familiares receptores y no receptores
(10 que retroallmentaria la migraci6n internacionall, el consu
mo no productlvo (fiestas. gastos suntuarios y otras obligacio
nes sociales ycomunitarias) yla dependencia creciente que tienen
las comunidades de estos recursos. La migraci6n aparece. en
tonces. coma un proceso con dinâmica propia que se perpetua.
Este modela corresponde al funcionamiento de algunas comu
nidades rurales. pero no parece ser el casa de las âreas urba
nas. El segundo modelo. llamado desarrollista, al parecer
corresponde mas bien a las poblaciones migrantes urbanas. Pone
el acento en el desarrollo econ6mico lmpulsado por las transfe
rencias monetarias. tanto por el efecto multipl1cador que tiene
la inyecci6n de estos recursos en las economias locales -soste
nlmiento 0 incremento de la demanda de bienes y servicios
coma por la inversion directa y la creaci6n de empleos asociada
a ella. La realidad nos muestra que probablemente continuara
siendo un proceso dinâmico y cambiante que induira algo de
las dos versiones. 1

1Véase una introducci6n al debate. aunque muy centrada en el
uso de las remesas. en Taylor (1999: 63-861. Cabe mencionar
que el debate no es de ahora. Por ejemplo. en estudios anterio
res. en los que se revisa literatura sobre producci6n durante las
décadas de los setenta y los ochenta (véanse trabajos de Russell.
1986. 1992; AhIburg. 1991; Lozano. 1993; Taylor et aL. 1996). se
advierte el predomipio de una visiOn pesimista respecta al uso y el
impacto de las remesas en los paises de origen de los migrantes.
En general. se sostiene que son recursos que se emplean princi
palmente para la manutenci6n y s6lo una pequefla parte se des
tina a inverslones productivas. Es mas, algunos autores seÏlalan
que silos migrantes destinan sus remesas al consumo y no ......
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Para efectos de este analisis; centraremos nuestra aten
cion en la visi6n desarrollista. partiendo deI supuesto de que la
migracion trae beneficlos no solo a nivel microecon6mico al
aumentar la experiencla. capacitaci6n. disposici6n. disciplina,
sacrificio y responsabUidad en el trabajo. que se desarrolla de
bido a un sistema mas rigido y por el temor a perder el empleo
-10 cual liene coma resultado el desarrollo de mas habUidades
personales que una capacitaci6n especifica-. sino también a
nivel macroeconomico por la generaci6n de redes (capital
social regionalf y los vinculos <we se establecen con los emi
grados para aprovechar su preparacion cientifico- técnica, pro
fesional y empresarial, asi coma el aprovechamiento e incluso
la creacIon de nichos de mercado orientados a los productos
nostâlgicos y otros mecanismos. entre ellos las inversiones en

...... a la Inversion productiva es porque son trabajadores asa
lariados y no personas con mentalidad empresarial; en ta! sen
tido. es ingenuo pensar que la experiencia laboral de los
migrantes en Estados Unidos transformarâ a un trabajador po
bre rural en un empresario Industrial (Stahal y Arnold. 1986).
Aunque durante los noventa sigue habiendo trabajos con una
vision pesimista respecto de la relacion entre migracion. remesas
y desarrollo. aparecen muchos otros donde se rescatan aspec
tos coma los efectos multiplicadores de las remesas colectivas
versus las remesas indlviduales. Asi mismo. empleza a ganar
terreno la nocl6n de que el uso productivo de las remesas no se
refiere exc1uslvamente a la creacion de empresas. sino también
a las inversiones en capital humano. via gasto en educacion y
en salud (Durand etai.. 1996; Waller, 1998; Zârate, 1998; Dieng.
1998; AlarcOn. 2000: Serrano. 2000: Lowell yDe la Garza. 20(0).
Tamblén se puede ver Lozano Ascencio (2000) yArroyo, De Le6n
y Valenzuela (1991).
2 Véanse sobre el tema dei capital social «redes» Portes (1998: 1
24). Coleman (1990), Fukuyama (1999). Durston (1999a. 1999b.
1999c) YArroyo (2002).
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obras de infraestructurasocial (remesas colectivas)3 para el be
neficio ydesarrollo de las regiones de origen. Sin embargo, en
este trabajo no nos detendremos en el'posible impacta macroeco
n6mico, porque no es el obJetivo que se persigue, pero ellector
puede revisar la bibliografia que aqui se recomienda.

Es en este contexto, marcado por un sensible aumento de
reinstalaciones «definitlvas» de migrantes internacionales -que
llamaremos aqui ex migrantes- en la regi6n Centro-Occidente en
los allOS noventa -que son el reflejo deI crecimiento de los fluJos
migratorios a Estados Unidos en los allOS ochenta y noventa-,
particularmente en las ciudades med1as de la regi6n, que se rea
Uz6 un programa de investigacion sobre la reinserci6n laborai de
los migrantes internacionales en forma conJunta por el Departa
mento de Estudios Regionales (DER-Ineser) deI Centro Universi
tario de Ciencias Economico Administrativas (CUCEA) de la
Universidad de Guadalajara y el Instituto de Investigaci6n para
el Desarrollo (IRD, antes ORSTOM) de Francia. Este programa con
to ademas con el apoyo de la Universidad Aut6noma de Zacate
cas y de la Universidad Autonoma de Guanajuato. Se basa
principalmente en los resultados de una encuesta demogrâfico
econ6mica aplicada a 5 771 ex migrantes internacionales que
regresaron de Estados Unidos y se reinstalaron en sus lugares
de origen entre los allOS sesenta y el allO 2000, después de un
cielo migratorio de varios arios de trabaJo en el pais vecino.

Aqui se pondra especial atenci6n en la trayectoria laboral
de los migrantes desde el inicio de su vida activa ha&l3 el mo
mento de la encuesta. los montos de las remesas famillares que
mandaron de Estados Unidos a las ciudades medias de origen
en México. el usa de tales remesas en dichos lugares, la inver
sion productiva (creacion de negocios) y los empleos directos
creados con estos recursos. El enfoque central de este trabajo
consiste en concebir al cielo migratorio internacional. y las
remesas famUiares que produce. coma un promotor de los cam-

--3Véase Arroyo y Berumen (2002: 143-169).
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bios de situaci6n laborallde asalariados a no asalariados) que
OCUITen en el conjunto de la sociedad mex1cana a 10 largo de la
vida laboral de los individuos. Se tratarâ de demostrar, tam
bién, que el impacto de la migracion intemacional. en términos
de creaci6n de empleos directos en las economias locales de las
ciudades de origen de los ex migrantes. no es nada desprecia
blet pero no parecen constltuir un freno al aumento de los flujos
migratorios al pais vecino.



1. El contexto socioeconomico

El desempefto de la economia mexicana durante la segunda
mitad el sigIo xx y el acelerado crecimiento demogrâfico se con·
juntaron para impulsar en forma continua los flujos migratortos
internacionales de mexicanos, sobre todo en las dos ûltimas
décadas. Aunque las secuencias de los cidos econ6micos y los
flujos migratorios no siempre coinciden -porque interfieren las
polîtlcas migratortas-, la situaci6n econ6mica tiene gran influen
cia en la movilidad de la fuerza de trabajo.

EVOLUCI6N RECIENTE DE LA ECONOMÏA

y MIGRACI6N DE MEXICANOS A ESTADOS UNlDOS

En la etapa inicial deI proceso migratorto mex1cano, que abarca
desde la segunda mitad deI siglo XIX hasta fInales de la segunda
década deI siglo xx, resaltan tres caractensticas basicas: el en·
ganche coma ststema de contrataci6n de mano de obra privada,
para el que se aprovechaban las relaciones familiares y los vin
culos de arnistad para formar cuadrtllas de trabajadores para la
agricultura y la construcci6n de lîneas de ferrocarriles, que eran
las principales actlvidades econ6micas de la época. Era una mi
graci6n familiar estimulada por empresas que proporcionaban
habitaci6n y tierras para la siembra, en la que predominaba el
estado de Texas coma punto de concentraci6n y redtstrtbuci6n
de la mano de obra mexicana (véase Gamio, 1969). Durante este
periodo la migraci6n permaneci6invariable, pero en la época de

[251
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las grandes deportaciones -ocurridas en 1921, 1929-1933 Y
1939- la organizacion social de la comurudad migrante resulto
muy alterada. Mas de medio mUlon de mexicanos fueron repa
triados de 1929 a 1933 (véase Carreras, 1974). Muchas re1acio
nes quedaron truncas 0 fueron alteradas y, por un lustro, la
migracion mexicana practlcamente dejo de alimentar el flujo.

En términos economicos, desde fmales de la década de los
cuarenta hasta mediados de los setenta México vivio un periodo
de «desarrollo estabUizadof» que, de acuerdo con Mâttar (2003),
equivale al periodo de los treinta g/oriosos de Europa occidental
en esta misma época. Fue un largo periodo de estabilidad ma
croeconomica, esta es, con mînlma inflacion (de un dîgito), tlpo
de cambio estable y con creclmiento de la inversion, los ingre
sos, el consumo y la productividad. Esto permitio un incremen·
to deI PIB deI 6 por ciento promedio anual, con la industria
manufacturera de sustitucion de lmportaciones coma el motor
de este crecimiento. Mâttar (2003: 1) menciona que:

La politica economica se oriento a promover el desarrollo me
diante una activa participaclon en el proceso de formacion de
capital, a través de inversiones en infraestructura y sectores
que se consideraban estratégicos, coma el petroleo y la electrici
dad y, en materia industrial, mediante mecanismos de protec
cion comercial y la instrumentacion de programas sectoriales
de fomento, asi coma la aplicaci6n amplla de subsidios, estimu
los fiscales y crédita preferencial. No obstante, el aparato pro
ductlvo revel6 un desempefio competitivo insatisfactorio y la
inserci6n internacional de la economia niexicana fue bastante
menor, al amparo de una economia protegida.

Podemos suponer que la movilidad social de los mexicanos
que permiti6 el crecimiento economico de este periodo y la fuerte
migracion rural-urbana, especialmente la rural-metropolitana,
influyo en la contencion del llujo migratorio a Estados Drudos.
Aunque, por otro lado, la crisis del campo mexicano, que se de-
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bi6 en gran medida a la excesiva reducci6n de la parcela de tierra
cultivable y el deterioro de los precios de los productos agrope
cuarios. profund1z61as diferencias entre el medio rural yel urba
no en cuanto al nivel de desarrollo socioecon6mico comparativo
de las poblaciones de los dos ambitos. Asi, enèste periodo predo
min61a migraci6n a Estados Dnidos proveniente deI medio rural
mexicano. Ademas. la poblaci6n rural crecia a tasas mas altas
que la urbana y se convirti6 en pmveedora de mana de obra de
las grandes ciudades mexicanas. pero tarnbién tuvo al vecino
pais coma un importante lugar de destino.

El agotarniento deI modela de desarrollo estabilizador pro
pici6 un periodo de crisis recurrentes que inici6 en 1976 con la
devaluacl6n deI peso respecta al d61ar después de dos décadas
de estabilidad cambiaria. Los subsldios y el proteccionlsmo deI
perlodo de desarrollo establllzador inhibieron en la economia
mexicana el desarrollo de ramas industrlales de exportaci6n
competitivas. Ademas, los excesos en el gasto publico. asocia
dos a las politicas populistas de fmes deI perlodo. pronto lleva
ron al pais a un exceslvo endeudamiento externo ya la crisls de
su balanza de pagos, 10 que provoc6 nuevas devaluaciones deI
peso, la inflacion coma estrategia de ahorro forzoso y la reduc
ci6n de los ingresos reales, sobre todo los de los trabaJadores.
Estas crisis fueron patentes de 1976 a 1978. de 1982 a 1984.
de 1987 a 1990 y de 1994 a 1995. En este ultimo periodo ocu
rri6 la crisis bancarla y de pagos de la deuda externa.

Canales (1999: 39) seflala que en la segunda mltad deI
siglo xx es posible ldentificar tres grandes etapas en la dinaml
ca deI flujo migratorio de mexicanos a Estados Dnidos. En cada
una de ellas el proceso mlgratorio presenta caracterisUcas par
ticulares y problematicas diferentes. En la primera. que abarca
de 1942 a 1964, la migraci6n se cif16 a las directrices deillama
do Programa Bracero; la segunda es la etapa comprendida de
1964 a mediados de los ochenta. en la que predomin61a migra
cl6n indocumentada. y la tercera es la etapa de la IRCA. que
abarca desde 1986 hasta fechas reclentes.
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Acerca deI Programa Bracero, producto de un acuerdo bi
lateral entre los dos paises, Durand (2000: 251) dice que éste
surgi6 coma un proyecto planeado precisamente para romper
con la modalidad deI enganche y el sistema de redes de relacio
nes establecidas en la década de los velnte, basadas en el siste
ma de migraci6n familiar. Las contrataciones eran temporales y
selectivas en cuanto a edad, sexo y origen laboral de los trabaja
dores, asi coma con respecta al tipo de trabajo -agricola- y el
lugar de destino. Se buscaba hombres j6venes con experiencia
en el trabajo rural para que fueran a desempeflar determlnadas
tareas agricolas en lugares predefinidos. Quedaban excluidos
niflos, personas mayores, mujeres y residentes urbanos. Ade
mas, se consolid6 un patron migratorio marcadamente tempo
ral y estacional. Este programa moviliz6 durante su vigencia
alrededor de cinco millones de trabajadores mexicanos.

Afines de 1964, después de 22 ailos de funcionamiento, el
Programa Bracero lleg6 a su fin y empez6la etapa de los migran
tes indocumentados (1964-1986). Esto no signillca que antes no
haya habido migraci6n üegal, sino que a partir de 1964 este tipo
de migrantes constituy6 el principal componente de la migraci6n
internacional mexicana (Canales, 1999: 40). Las redes de rela
ciones sociales alcanzaron su apogeo y las regiones de ortgen de
los migrantes se nutrieron de la experiencia y el capital social de
cinco millones de migrantes legales y otros tantos indocumenta
dos. La decisi6n deI gobierno de Estados Unidos de suspender,
de manera unilateral, el Programa Bracero propici6 el desarrollo
deI coyotaje..yel trâfico de indocumentados en la frontera favore
ci6 la concentraci6n de la migraci6n mexicana en unos pocos
condados estadounidenses (en ocho de ellos se concentraba el 50
por ciento de la poblaci6n inmigrante mexicana en 1990), parti
cularmente de California, pero sobre todo en la ciudad de Los
Angeles, 10 que permiti6 que fuera el sistema de redes sociales la
modalidad dominante de reclutamiento, adiestramiento y con
trataci6n de mana de obra (Durand, 2000: 253). No obstante,
para Angel-Castillo (1995) el paso de la rriigraci6n legal mediante
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el Programa Bracero a una creciente migraci6n indocumentada
no alter6 su caracter laboral. Tampoco el perm sociodemogrâfico
de los migrantes pareci6 sufrir modiftcaciones, pues éstos se
guian siendo basicamente J6venes de sexo masculino, solteros,
con baja escolaridad, procedentes de localidades rurales que se
dtrigIan a trabajar en actividades agricolas en zonas rurales de
California y otras entidades dei sur de Estados Unidos.

Flnalmente, en la etapa de la IRCA, iniciada en 1986, sin
duda la vigencia de esta ley de amnistia dio un gran impulso al
proceso de asentamiento de los Inmigrantes en Estados Unidos,
pues permiti6 que mas de dos millones de mexicanos legaliza
ran entre 1987 y 1991 su residencia y trabajo en el pais vecino,
a los que se agreg6 otro mill6n de trabajadores de México que
resultaron beneficiados por el Programa Especial para Trabaja
dores Agricolas (Special Agricultural Workers, SAW), que tam
bién form6 parte deI proceso y les daba autorizaci6n legal para
trabajar y pasar temporadas en dicho pais (véanse Bean et al.,
1990, y Verduzco, 1995).

En los ochenta y los noventa hubo un crecimiento especta
cular de la migraci6n de mexicanos a Estados Unidos (véase cua
dro 1.1), el cual coincidi6 con las crisis econ6micas que sufri6 el
pais en estas dos décadas. En los ochenta México experiment6
un decremento deI ingreso per capita, y en los noventa el creci
miento de éste fue minimo. Las cifras dei cuadro 1.1 muestran
los efectos de ambos fen6menos: el incremento dei flujo de mexi
canos indocumentados y con documentos en ambas décadas a
consecuencia en gran medida de las severas crisis econ6micas.

SeglIn Mâttar (2003: 4), de 1982 a 1988:

... inician los primeras intentas de reformas hacia un nuevo
modela orientado hacia el exterior. Se privatizan empresas pû
blicas pequeftas, el pais ingresa en el GATI. En 1988 culmina
practicarnente el proceso de apertura comercial unilateral: el
arancel promedio ponderado se ubica en Il%. se cancelan per·
misos [de importaci6nj, licencias y otros instrumentas de pro-
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Cuadro 1.1
Migraci6n mexicana a Estados Unidos. 1911-2000'

Periodo

1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000

Migraci6n Crecimiento Tipo de cambio Personas
mexicana a promedio dei promedio anual beneficiadas

Estados Unidos PIB per capita' por de la década por la IRCA

(miles) sexenio en México (pesos) por d6lar)
219.0
459.3

22.3 21.4 (1935-1940)
606 18.1 (1941-1946)

2998 21.1 (1953-1958)
453.9 18.2 (1965-1970) 12.5
640.3 20.5 (1971-1976) 16.9

1655.8 -10.8 (1977-1982) 1046.9 962}
2653.7 3.9 (1988-1993) 6270.0 1048.6

, Los datos se refieren a los permisos de residencia permanente otorgados por Estados Unidos yal ano
fiscal (de octubre aseptiembre de cada ano)
1Calva (1993).
1 Pesos antes de la eliminaci6n de tres ceros de 1993 (1 peso actual = 1000 pesos anteriores).
fU1!nte: US Departmenl of Justice, 2000 StalisticalYeilrbook of rhelmmigration and Naturalization Service,
publicado en OCDE (2003).

tecci6n no arancelaria y la economia se convierte en una de las
mas abiertas al comercio mundial.

Estas dos décadas. en general. fueron de inestabilidad.
estancamiento deI crecimiento dei ingreso reai de los trabaJado
res. aumento de «desempleo estructural» y mayor competencia
interna e internacional. Asimismo, muchos de los mercados de
trabajo son invadidos por jovenes que solicitan empleo tanto en
las actividades econornicas que demandan paca calificacion coma
en aquellas que requieren mayor preparacion. en los medios
rural. semiurbano y urbano-metropolitano. En los anos noven
ta la burbuja de la piramide de edades [grâfica 1.1) originada en
los sesenta y los setenta presiona a los mercados de fuerza de
trabajo. el sistema educativo. los servicios para jovenes. etc. Al
mismo tiempo. las reformas estructurales que se mencionan en
10 politico, que permitirian aprovechar la apertura comercial y
la juventud de la poblacion. atm no han sido aprobadas por las
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.:- Grafica 1.1
Piramide pablacianal par grupas de edades,

1970-2000
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Fuente: Estimaciones yproyecciones apartir de datos dei Consejo Nacional de Poblaci6n (Conapo).

instancias correspondientes. En consecuencia. existe peligro de
inestabilidad politica. inseguridad y demas efectos sociales in
deseables que resultan de la falta de oportunidades econ6micas
para los jovenes.

Ademas. el sector informaI de la economia representa al
rededor deI 30 por ciento de la actividad economica. ygran par
te de quienes se encuentran en él tienen ingresos bajos e
inestables, pues dependen deI crecimientoy la estabilidad de la
economia formal. Pese a 10 anterior, el desempeno deI sector
externo es muy relevante, coma se puede observar en la grafica
1.2, donde se observa que México tiene ahora una economia
practicamente integrada a la estadounidense, ya que alrededor
deI 75 por ciento de sus intercambios comerciales externos son
con Estados Unidos.

Aunque la recuperaci6n de la crisis de 1994-1995 fue rapi
da y el gobierno deI presidente Zedillo (1994-2000) sent6las ba-
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+ Grafica 1.2
Comercio exterior de México, 1991-2003
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ses de la estabilidad econ6mica al reducir la lnflaci6n, establecer
la disciplina en el gasto publico y mantener un tipo de cambio
flexible, las tasas de desempleo abierto mas las de empleo a tiem
po parcial fueron altas en los noventa (véase grâfica 1.3).

El crecimiento econ6mico de 2000 a 2002, en la adminis
traci6n de Vicente Fox (2000-2006), llamada también ~el cam
bio» 0 de «la transici6n politica», ha sido deI 0.57 por ciento; el
ingreso per capita decreci6 en -2.35 por ciento. Mientras que la
economia estadounidense no crezca 10 suficiente para incentivar
en México la inversi6n, tanto nacional como extranJera. la eco
nomia deI pais continuara estancada.

Por otm lado, la destgualdad social persiste, como se obser
va en el mapa 1.1. La marginalidad social es alta en las regiones
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<0 Gratica 1.3
Tasas de desempleo en México. 1987-2003
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-- Tasa de desempleo abierto tradieional l

-- Tasa de oeupaei6n pareial ydesocupaei6n2

-- Tasa de ocupaci6n parcial (menas de 35 horas semanales) ydesocupaei6n3

1Muestra la proporci6n de personas desocupadas abiertas con respecto a la poblaci6n econ6mica
mente activa. La poblaci6n desocupada abierta incluye a las personas de 12 anos ymas que en el
periodo de referencia de la encuesla no trabajaron ni una hora.
2Es la proporci6n de la poblaci6n econ6micamente activa que se encuentra desocup.da abierta
o que est.l ocupada pero trabaj6 menos de 15 haras en la semana de referencia.
3Muestra la proporci6n de personas desocupadas abiertas yocupadas que laboran menos de 35
horas ala semana con respecto a la poblaci6n econ6micamente activa.
4 Cifras preliminares apartir de la fecha que se indica.

Fuente: INEGr, Encuesta Nacional de Empleo Urbano.

centro y sur de México, como puede verse en el mismo mapa.
Aunque no hay una correlacion importante entre regiones de alta
marginacion y las de tradicion migratoria a Estados Unidos, se
han seguido incorporando nuevos lugares de origen a la migra
cion: muchas regiones con mediana y alta marginacion de los es
tados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo (mapa 1.2),

En suma, la perspectiva de crecimiento economico y desa
rrollo C0n mayor igualdad social y regional no es muy promete-
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.:. Mapa 1.1
México: municipios segün su grado de marginaciôn, 2000
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Golfo de México

Fuente: Estimacianes dei Canapa can base en los resultadas
dei XII Censa general de poblaci6n yvivienda 2000.

dora. Mientras que la economia no crezca en alrededor deI 5-6
por ciento anual ni se incorpore cada vez mas a los j6venes a los
mercados laborales urbanos, semiurbanos y rurales, la migra
ci6n a Estados Uuidos persistira, con los consecuentes costos
sociales en México y su vecino, y las tensiones politicas entre
los gobiernos de ambas naciones, en particular por el problema
de los trabajadores indocumentados que continuan demandan
do los empleadores estadounidenses.

En resumen, podemos decir que desde fmales deI siglo XIX

hasta los ultimos ailos de la década de los setenta deI xx, el
perm sociodemografico y laboral de los migrantes permaneci6
mas 0 menos sin variaci6n: principalmente poblaci6n masculi
na, joven, de origen rural, que en Estados Unidos se empleaba



EL CONTEXTO SOCIOECONÔMICO

<0> Mapa 1.2
México: grado de intensidad migratoria
aEstados Unidos por municipio, 2000
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Fuente: Estimaciones dei Canape con base en los resultados
dei XII Cen50 general de poblaci6n yvivienda 2000

de preferencia en actividades agricolas [Aivarez y Gonzâlez, 2002:
25). Sin embargo, Canales (1999: 135) senala que fue a partir
de la década de los ochenta cuando empezaron a aparecer ele
mentos que modificaron en parte este perfil de la migraci6n me
xicana a Estados Unidos. Un aspecto fundamentai de este cambio
deI patr6n migratorio ha sido el incremento significativo de la
poblaci6n mexicana que, con 0 sin documentos migratorios, se
estableci6 en dicho paîs. Otro l1ujo no menos importante de mi
grantes temporales se desplazaba también en forma recurrente
y peri6dica de México a Estados Unidos.

Segûn datos dei Conapo, en el ano 2000, de la poblaci6n
de origen mexicano radicada en Estados Unidos, 8.5 millones
habîan nacido en México, 7 millones nacieron en el paîs vecino
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Cuadro 1.2
Poblaci6n de origen mexicano por generaci6n, 2000

Poblaci6n de origen mexicano Absolutos Distribuci6n relativa
Respecto a la Respecto a la

poblaci6n poblaci6n de
estadounidense origen mexicano

Poblaci6n total de EU 281 421 906 100.0
Poblaci6n de origen mexicano 22954617 8.2 100.0
Migrantes mexicanos' 8526688 3.0 37.1
Primera generaci6n en Eil 7029457 2.5 30.6
Segunda generaci6n 0 mas en EU' 7398472 2.6 32.2
Otras poblaciones 258 467 289 91.8

1 Poblaci6n nacida en México que vive en Estados Unidos.
1 Poblaci6n nacida en Estados Unidos pero de padIes mexicanos.
J PeMOas nacidas en Estados Unidos que se reconocen de origen mexicano. sin que ni ellas ni sus padres
hayan nacido en México.
Fuente: Estimaoones dei Conapo con base en informaci6n dei U.S. CensusBureau, Current Population
Survey (CPl), marzo de 2000; y U.S. Census Bureau, Census 2000, hllp:Jlwww.conapo.gob.mxl
migracion)ntlprincipal.html.

de padres mexicanos y 7.4 millones reconodan ser de origen
mexicano sin haber nacido ni ellos ni sus padres en México. En
conjunto, representaban el 8.2 por ciento de la poblaci6n de
Estados Unidos en ese ano (cuadro 1.2).

Para el Conapo, de 1960 a 1970 el flujo promedio anual
neto de migrantes a Estados Unidos era de 26 000 a 29 000 movi
mientos; en la siguiente década se present6 un incremento sus
tancial de 120000 a 155 OCO movimientos en promedio por ano
(361.53 par ciento); en la década de 1980 a 1990 el flujo neto
promedio anual de movimientos internacionales fluctu6 entre
210 000 y 260 000, y en el ano 2000 el flujo neto lleg6 a 306 182
movimientos migratorios l a Estados Unidos (cuadro 1.3). En re
sumen, en 30 anos se increment6 el flujo de migrantes mexica
nos al mismo pais en casi diez veces (955.80 par ciento).

---1Autores como Rodolfo Corona de El Colegio de la Frontera Nor
te estiman, con base en los resultados de Current Population
Survey y otras fuentes, que los flujos actuales se ubicarian mas
bien entre 400 000 Y500 000 anuales.
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Cuadro 1.3
Flujo neto anual de migrantes mexicanos a Estados Unidos

por periodo, 1960-2000

37

Periodo
De 1960 a 1970
De 1970a 1980
De 1980 a 1990
De 1990 a 1995
De 1996 a 1999
Ano 2000

Flujo en el periodo
De 260 000 a290 000

De 1200 000 a 1550000
De 2 100 000 a2600 000
De 1385 000 a1575000

1182000
306182

Flujo promedio anual
De 26 000 a 29 000

De 120000 a 155000
De 210 000 a 260000
De 277 000 a315000

295500
306182

Fuenle: De 1960 a 1995: Conapo con datas de la 5ecretarla de Reladones Exteriores, fstudio binadofJ<J1
México-fstados Unidos sobremigradon, México, 1997.
De 1996 a2000: estimaciones dei Conapo: htlo:l/wv.iw.conapo.gob.mxtmigracion)ntltabla01.xls.

Hasta la liltima década la regi6n Centro-Occidente ,se
guia siendo la mayor proveedora de migrantes a Estados Uni
dos. aun cuando otras regiones dei pais, coma el Centro (México,
Puebla. Veracruz, Tlaxcala) 0 el Sur (Oaxaca], empezaron a
sumarse en esta década a los estados con tradici6n migrato
ria (cuadro 1.4], con 10 que se equilibra poco a poco la geogra
fia de los origenes de la migraci6n mexicana a Estados Unidos.
En el ano 2000 casi la totalidad (e196 por cientoJ de los muni
cipios deI pais. en diversos grados, estaba involucrada en el
proceso migratorio internacional. La proporci6n de hogares
que tuvieron uno 0 varios migrantes en Estados Unidos en el
quinquenio 1995-2000 alcanzaba el 12.2 por ciento en Zaca
tecas. el 9.6 por clento en Guanajuato y el 6.5 por ciento en
Jalisco. En esta regi6n de tradlci6n migratoria (que incluye
los estados de Michoacân. Durango y Nayarit) e137 por ciento
de los hogares tienen miembros que trabajaban en 2000 en
Estados Unidos 0 que tuvleron una experiencia migratoria en
dicho pais.2 A nivel naclonal. esta proporci6n lleg6 al 20 por
ciento.

2 Geografia de la migraciôn, Conapo. estimaciones con base en
la muestra dei 10 por ciento dei Xll Censo general de poblaci6n y
vivienda 2000.
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Cuadro 1.4
Principales estados expulsores de migrantes internacionales
por lugar de destino ynûmero de movimientos, 1990-1995

Estado Porcentaje Estados Unidos Otro pais No especificado
de migrantes

Total 100.00 100.00 100.00 100.00
Guanajuato 11.92 12.07 286 3182
Michoacan 11.66 11.80 431 0
Jalisco 11.51 11.52 11.17 0
México 7.32 7.21 13.58 0
Zacatecas 5.29 5.34 2.47 0
Chihuahua 4.62 4.59 6.42 0
Olra entidad 47.42 47.20 59.19 68.18
No especificado 0.26 0.27 0 0
Total 100.00 98.18 175 0.07

fuente: INEGI. www.inegi.gob.mx.

Es probable que partir de los ataques terrortstas dei Il de
septiembre de 2001 3 se esté gestando uria nueva etapa, carac
terizada por el reforzamiento fronterizo por parte de Estados
Unidos, 10 cual impactara negativamente a la frontera entre
México y su vecino dei norte (Arroyo, 2002). México podria re
sultar afectado al menos en dos dimensiones de su desarrollo.
Por un lado, en la lnteracci6n local fronteriza y, por otro, en la
migraci6n de mexicanos a Estados Unidos yen sentido contra
rio. En este contexto, basta con recordar que el desarrollo y la
estabilidad futura de microrregiones coma Tijuana-San Diego 0

Ciudad Juarez-EI Paso dependen de una frontera flexible y efl
ciente. Por otra parte, en 10 que toca al asunto migratorio, ante
la ausencia de un acuerdo realista que dé certeza y continuidad
a los fluJos migratorios de mexicanos a Estados Unidos por 10
menos durante los pr6ximos 15 allOS, toda vez que en ese lapso,
por razones demogrâficas y econ6micas, no sera posible ofrecer
en México todos los empleos ni las condiciones de arraigo que

---3Véase analisis presentado en FMI. EGES (2002), Anuarto lnter
naclonal2001, enero de 2002, p. 3.
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los jovenes demandan. Ademas, Estados Unidos segutra nece
sitando mana de obra extranjera barata para mantener su ex
pansion economica y pagar las pensiones de los estadounidenses
nacidos después de la segunda guerra mùndial, por 10 que los
mexicanos continuaran cruzando la frantera. Por otra lado. a
consecuencia de que ahora la frontera esta mas vigilada, los
migrantes tendrân que cruzar por zonas mas dificiles y riesgosas,
10 que desalentara intentos posteriores de cruzar la frontera, y
el «trabajo» de los «polleros» aumentara el uso de documentos
falsos y, desde luego, causara la muerte de muchos migrantes
(Jorge Santibanez Romellon, presidente de El Colegio de la Fron
tera Norte, comunicaci6n personal. 2002).

Cuando una persona se convierte en migrante tiene obje
tivos. metas y suenos que busca hacer realidad. Algunos auto
res han propuesto clasificar a los migrantes segun alguno de
estos parametros. De acuerdo con su permanenciaen Estados
Unidos, se puede clasificar a los migrantes en definitivos, tem
porales y de retorno. Los primeros emigran defmitivamente a
Estados Unidos; por 10 general se llevan consigo a sus familia
res dtrectos 0 después mandan por ellos. El migrante temporal
viaja peri6dicamente a trabajar al vecino pais; es el caso. por
ejemplo, de las personas que salen en los primeros meses deI
ano y regresan a sus comunidades de origen a pasar las fiestas
de Navidad y Aiio Nuevo. El de retorno es aquel que regreGa
defmitivamente a reinstalarse en territorio mexicano luego de
cierto tiempo de permanencia en Estados Unidos.

Moctezuma (200 l) sugiere, con base en la posibilldad que
los migrantes tienen de realizar inversiones de distinto tipo en su
comunidad, una clasificaci6n que consta de cinco diferentes tipas
de ellos con capacidad de inversion e i.n.t1uencia comunitaria, a
saber: el migrante colectivo, el migrante empresarial, el migrante
ahorrador, el migrante de sobrevivencia y el migrante rettrado.

El migrante colectivo se caracteriza por tratar de superar
el aislamiento individual de los primeros migrantes, transitan
do deI amblto familiar-individual al de las colectividades: se le
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puede identificar claramente coma miembro de clubes, federa
ciones y asociaciones de migrantes en Estados Unidos.

El migrante empresarial es aquel que ha pasado en Esta
dos Unidos deI ahorro a la inversiôn, es propietario de empresas
o negocios y cuenta con el clara objetivo de hacer 10 mismo en
su lugar de origen. Son empresarios que tienen como objetivo la
obtenci6n de ganancias. En este grupo se pueden identificar
dos subtipos, el que sôlo busca utilidades y el que tiene un ob
jetivo mâs social, por 10 que busca crear empleos y abrir canales
de colaboraciôn con su comunidad de origen. .

El migrante ahorrador es el que realiza un esfuerzo indivi
dual por acumular aIgunos ahorros que posteriormente enviarâ
a su lugar de origen con el objeto de hacer pequeftas inversio
nes, que en su mayoria no van mâs allâ de las actividades pro
ductivas tradicionales.

El migrante retirado es aquel que cuenta con habilidades y
conocimientos adquiridos en su etapa coma migrante pero que ya
no realiza ninguna actividad productiva porque estâ jubilado.

El migrante de sobrevivencia es el que mâs abunda, y se
caracteriza porque el sueldo que percibe por su trabajo sôlo le
alcanza para sobrevivir; en ciertas ocasiones, coma cuando via
ja solo. tiene la capacidad econômica para enviar a su comuni
dad una parte de su salario.

La muestra utilizada aqui para estudiar seis ciudades
mediante la EREM se refiere esencialmente a migrantes de retor
no deI tipo ahorradores 0 de sobrevivencia, que componen casi
la totalidad de los flujos de retorno a los lugares de origen.

ENCUESTA SOBRE LA REINSERCION DE LOS MIGRANTES
INTERNACIONALES (EREM)
Para aumentar al mâximo las probabilidades de encontrar con
relativa facilidad el numero de hogares suficientes para el pro
pôsito deI estudio: alrededor de 5 000 que tengan al menos un
ex emigrante a Estados Unidos entre sus miembros presentes.
utilizamos varios criterios para escoger seis ciudades -dos deI
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estado de Jalisco, dos de Zacatecas y dos de Guanajuato- de
entre el conjunto de ciudades de tamaiio medio de la regi6n (de
entre 15000 Y100000 habitantes). El primer criterio fue utili
zar la proporci6n de individuos que habîan trabajado en Esta
dos Unidos captada en las Encuestas Nacionales sobre la
Dinâmica Demogrâfica (ENADID), realizadas por el INEGI una en
1992 yotra en 1997. En todas las ciudades de la regiôn para las
cuales existîa este dato, una proporci6n superior al promedio
regional aumentaba la probabilidad de que resultaran seleccio
nadas para la muestra. El segundo criterio fue la tasa de creci
miento de los municipios entre el Censo general de poblaci6n y
vivienda de 1990 y el contea de poblaci6n hecho en 1995 par el
INEGI. Una tasa negativa, 0 positiva muy débil, reflejaba la exis
tencia de movimientos migratorios importantes (particularmente
internacionales) durante este periodo y, por consecuencia, altas
probabilidades de movimientos importantes de regreso de mi
grantes de Estados Unidos en el periodo 1995-2000,10 que fa
vorecîa la elecci6n de estas ciudades para la muestra. El ultimo
criterio fue exarninar la relaciôn de masculinidad entre los 20 y
los 29 anos de edad en los municipios segun los datos dei contea
de poblaci6n de 1995. Una relaci6n muy baja mostraba la exis
tencia de movimientos migratorios importantes de j6venes adul
tos masculinos y aumentaba la probabilidad de que la ciudad
fuera incluida en la muestra. De las 12 ciudades preselecciona
das de esta manera, a partir dei conocimiento empîrico de ellas
que tienen los investigadores que participan en el proyecto (co
nocimiento directo 0 por fuentes indirectas, coma presidentes
municipales, trabajos disponibles, etc.) fueron seleccionadas para
la encuesta las de Ameca y Tepatitlân de Morelos, Jalisco;
Acâmbaro y Silao, Guanajuato, y Tlaltenango y Jerez, Zacate
cas (mapa 1.3]. Tlaltenango fue elegida pese a que no cuenta
con el numero de habitantes para ser considerada entre estas
ciudades.

Por otra parte, para obtener la mâxima uWidad dei mues
treo se decidi6 que los ex migrantes deberîan cumplir dos requi-
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.:. Mapa 1.3
Localizaci6n de los estados y las ciudades comprendidas en el estudio

sitos para ser encuestados. El primero era haber trabajado por
10 menos un ano en Estados Unidos. aun euando la estancia
total se hubiera completado con varias idas y vueltas. Algunos
individuos trabajaron muy poco tiempo en el pais vecino porque
fueron deportados poco después de haberse internado en él,
porque no se adaptaron y regresaron a México muy pronto. por
que fueron a Estados Unidos par unos cuantos meses por cu
riosidad y trabajaron uno 0 dos meses con visa de turistas. coma
ocurre con frecuencia con los adolescentes. Por supuesto que
para el objeto de este estudio no era posible mezdar estas po-
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blaciones tan distintas, sin las caracteristlcas que presenta nor
ma1mente el migrante trabajador.

La segunda condici6n para que un migrante fuera encues
tado era que hubiera decidido regresar definitlvamente a vtvir en
México desde por 10 menos seis meses antes de la fecha de apli
caci6n de la encuesta. Esta condici6n aumenta la probabilidad
de que el encuestado sea un verdadero ex migrante -es decir,
que tuvtera muy poca probabilidad de regresar a trabajar en Es
tados Unidos-, por un lado, ypor otro, seis meses son un tiempo
sufictente para la estabilizaci6n laboral en ellugar de origen lue
go deI regreso, en particular para aquellos individuos que se es
tablecieron por cuenta propia 0 crearon su mtcroempresa.

La encuesta se inici6 a finales de 1999 yse termin6 a prin
cipios deI ano 2001,0 sea que se centr6 en mediados de 2000.
El trabajo de campo const6 de dos operaciones simultâneas. A
partir de la cartografia censal por âreas geoestadisticas basicas
(AGEB) -que fue revtsada prevtamente en cada ciudad para even
tua1mente agregar nuevas colonias- usada para el censo de po
blaci6n deI INEGi, se procedi6 a encuestar la mitad de las vtvtendas
de cada una de las AGEB de las ctudades mas grandes y la tota
lidad de las vtvtendas de las AGEB de las mas pequenas, hasta
alcanzar un numero de viviendas encuestadas de entre 800
y 1 200 en cada ciudad. Al tiempo que se aplicaban los cuestlo
narios se procedi6 a realizar un contea sistematico, con hojas
de manzana, de todas las vtvtendas de las AGEB de estas ciuda
des con el prop6sito de identificar vtvtendas que pudieran haber
sido incluidas en la muestra pero no fueron encuestadas, las
que no tenian ningun ex migrante internacional entre sus miem
bros, las que tenian un ex migrante que no cumplia con los
requisitos establecidos, las vtvtendas encuestadas, etcétera.

Fueron vtsitados alrededor del72 por ciento (43374) de los
hogares de las seis ciudades, de los cuales se encuest6 a 4 771,4

4 Se encuestaron mas hogares, pero alrededor dei 3.5 por ciento
de los cuestionarlos fueron desechados par tener informa- ...Ir
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que representan el 70.3 por ciento de los hogares visitados con al
menos un miembro que habia trabajado alguna vez en Estados
Unidos (sin las limitaciones indicadas anteriormente), 10 que pro
duce una fracci6n de sondeo estimada aposteriori de cerca dei 50
por ciento deI universo te6rico (con las limitaciones indicadas).

Se trata esencialmente de ex migrantes, pero para no corn·
plicar el analisis no se usaran aqui las categorias elasicas deI
analisis de la migraci6n (migrantes permanentes, temporales,
commuters, etc.). Nos referimos principalmente a la duraci6n
total de la estancia de los individuos en Estados Unidos. Por
otra parte, llamaremos aqui «cielo migratorio» al proceso que
empieza con el primer desplazamiento al pais vecino y fmaliza
con el regreso defmitiv05 deI migrante a su lugar de origen, sea
cual sea el numero de sus estancias en Estados Unidos.

El cuestionario (véase el anexo) esta dividido en dos partes
principales. La primera recoge datos demognillcos y socioeco
n6micos de todos los miembros presentes en los hogares
encuestados, asi coma de los ausentes y de quienes salieron
defmitivamente de éstos para fundar sus propios hogares. La
segunda parte concierne al ex migrante y esta dividida en diver
sos m6dulos que permiten analizar su historia de vida laboral
desde que inici6 su vida activa, pasando por su estancia en Es
tados Unidos, su regreso y reinstalaci6n en México, hasta el
momento de la encuesta. Se prest6 atenci6n especial a los in
gresos percibidos en Estados Unidos, su capacitaci6n y sus
aprendizajes, sus remesas y el uso de ellas, su situaci6n ocupa
cional al regresar (asalariado/no asalariado), asi coma sus ex
pectativas futuras y opiniones.

.... ci6n inconsistente, incompleta 0 con serias dudas en cuanto
a la veracidad de los datos.
5 En realidad, la reinstalaci6n en ellugar de origen nunca puede
ser considerada coma defmitiva. ya que puede haber una nueva
migraci6n ocasionada por condiciones locales, nacionales 0 In

ternacionales imprevistas.
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CARACTERlSTICAS PRINCIPALES DE LAS CIUDADES

SELECCIONADAS PARA LA EREM

Las principales caracterîsticas de las ciudades seleccionadas en
los estados de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas aparecen en el
cuadro 1.5. El conjunto de ellas, cuya poblaciôn en 2000 oscila
entre los 14 136 (Tlaltenango) y los 74 703 habitantes (Tepati
tian), reunen entre todas 277 836 personas, que representan el
3.6 por ciento de la poblaciôn urbana total (la que vive en loca
lidades de mas de 15 000 habitantes) conjunta de los estados
de Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, y el Il.9 por ciento de la
poblaciôn total de las ciudades de este rango (entre 15 000 Y
100000 habitantes) de las mismas entidades.

La tasa de crecimiento de estas ciudades (1.1 por ciento
anual en los ultimos allos) es inferior a la deI conjunto de los
tres estados (1.6 por ciento l. coma reflejo de intercambios
migratorios negativos debidos principalmente a la migraciôn
internacional. Sin embargo, dos ciudades (TepatitIan y Silao),
con tasas de 2.4 y 2.7 por ciento, respectivamente, parecen man
tener un dinamismo demogréillco importante; las otras tuvieron
un crecimlento inferior al1 por ciento anual. TepatitIan y Silao,
las dos mas grandes deI conjunto, tienen coma caracteristica
principal un sector secundario sensiblemente mas importante
que el de las otras, factor dinamico que les permite presentar
balances migratorios positivos. Las otras ciudades tienen un
sector terciario mucha mas desarrollado, que da empleo a aIre
dedor deI 70 por ciento de su mana de obra. Ameca es un casa
un poco especial, con una distribuciôn sectorial de su mana de
obra mas equilibrada. Se observa que el peso deI sector prima
rio (7 por ciento en el conjunto. sobre todo en la agricultura) no
es despreciable en estas ciudades. excepto en las deI estado de
Guanajuato (Acambaro y Silaol. donde no pasa dei 5 por ciento.

La relaciôn de masculinidad [numero de hombres por cien
mujeres) entre la poblaciôn de jôvenes adultos (de entre 20 y 29
allos). que alcanza el îndice 79.2 en 2000 en el conjunto de
ciudades, denota un importante déficit de hombres debido so-



Cuadro 1.5 1
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CaraeterÎsticas principales de las ciudades encuestadas
en los estados de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas

Ameca Tepatitlan Acambaro Silao Jerez Tlaltenango Total
Poblaci6n en 2000 34703 74262 55516 61661 37558 14136 277 836
Tasa de creCimiento anual en el periodo
1995-2000 (%) 0.7 2.4 0.4 2.7 0.5 0.4 1.1

Relaci6n de masculinidad' en la poblaci6n
de 18 anos ymas 89.7 870 821 90.4 82.8 909 866

Porcentaje de nacides en la entidad 89.8 936 84.2 924 88.6 80.7 896
Grado promedio de escolaridad
en la poblaci6n de 15 anos ymàs 7.5 6.7 7J 7.2 7J 7.0 7.1

Poblaci6n econ6micamente activa (PEA) 12342 29213 18780 21 538 12538 5126 99537
Se<tor primario (%) 10.5 9.8 3.4 4.6 6.0 82 7.0
Sector secundario (%) 27.8 34.7 253 37.1 26.8 222 30.9 M

t""'

Se<tor terciario (%) 61.7 555 713 583 73.1 696 62.1 (")

0
Total 100 100 100 100 100 100 100 z
PorcentaJe de poblaci6n sin dere<ho

-l
tTJ

alos servicios de salud 52.3 501 34.2 562 63.4 68.1 50.6 ~
Nùmero de viviendas particulares 8161 15916 11909 11 104 9027 3330 59447 0

Promedio de ocupantes por vivienda 4.2 4.6 4.6 5.5 4.1 4.1 4.7 gs
(")

Porcentaje de viviendas propias1 69.4 591 827 804 72.3 589 713 0
tTJ

1 Nûmero de hombres por 100 mujeres.
(")
0

'Viviendas propias (viviendas propias màs renladas). Z
0-

Fuente: INEGI, Xli Censo general de poblaci6n yvivienda 2000 ycontea de 1995. s:
n
0
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bre todo al efecto que tiene la migraci6n masculina a Estados
Unidos. Esta relaci6n se establece en un indice de 90.3 para el
conjunto dei pais. Amanera de comparaci6n. la relaci6n de mas
culinidad de la poblaci6n de 20 a 29 allOS en México era de 93.6
en 1980. cuando el impacto de la migraci6n internacional sobre
la estructura y la dinamica poblacional era mucha mas débil.
La proporci6n de habitantes de las ciudades que nacieron en
sus respectivas entidades es de cerca dei 90 par ciento. coma
reflejo de su poca atractividad en la repartici6n de los flujos
migratorios internos.

El nivel promedio de escolaridad de la poblaci6n de 15
allOS y mas es muy homogéneo entre las ciudades, pues oscila
alrededor de los siete allos. El promedio de ocupantes por vi
vienda (4.7 personasl es idéntico en el conjunto de ellas y, por 10
tanto, en los tres estados; la excepci6n es Silao, donde parece
anormalmente elevado (5.52]. La proporci6n de viviendas pro
pias (71.3 por dentol es la misma en el conjunto de las tres
entidades (74.6 por cientol. y un poco por debajo dei promedio
nacional (78.3 por cientol.

La mitad de la poblaci6n [50.6 por cientol no tiene derecho
a los servicios de salud en el conjunto de las seis ciudades. Esta
proporci6n es muy elevada en las ciudades de Zacatecas (63.4 y
68.1 por ciento, respectivamente. en Jerez yTlaltenangol, y muy
baja en Acambaro (34.7por ciento). Esto refleja las diferencias
en el peso dei sector informal entre las localidades.

En general, estas ciudades no presentan una gran hetero
geneidad en sus principales caracteristicas; pero el impacto de
los movimientos migratorios internacionales puede imprimir
rasgos sensiblemente diferentes, dependiendo dei peso que ten
gan los flujos migratorios en cada una de ellas y de la antigüe
dad de estos movimientos.

El numero de unidades econ6micas en los seis municipios
seleccionados paso de 12 060 a 15 535 entre 1993 y 1998, en
los sectores de las manufacturas, el comercio y los servicios,
segun los censos econ6micos dei INEGI, 0 sea un crecimiento de
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28.8 por ciento durante este periodo, ligeramente superior a la
media nacional, que se estableclô en 24.8 par ciento. El empleo
(personal ocupado) creciô a un ritmo de 5.2 por ciento anual en
el conjunto de estos seis municlpios durante estos aftos, tasa
c1aramente superior al rltmo de crecimiento nacional. En 1998
el sector comerclo, con 36.5 por ciento de los ocupados en el
conjunto de los sels municlplos, es el primer empleador, por
encima dei sector de los servicios prlvados no fmancieros (30.0
por ciento) y dei sector de la industria manufacturera (28.6 por
ciento). El comercio estâ particularmente desarrollado en
Acâmbaro y Tlaltenango, municlpios donde este sector de acti
vidad concentra entre el 44 y el 47 por ciento dei empleo. Por el
contrario, el municipio de Silao destaca por la importancia de
su industria manufacturera, que emplea el 43.7 por ciento
de su mana de obra. El tamafto promedio de las unidades eco
nômicas en el conjunto de los seis municipios, en términos de
personal ocupado (3.2), es c1aramente inferior al promedio na
cional (4.2). Este promedio es muy bajo (2.0 y 2.4, respectiva
mente) en Tlaltenango y Acâmbaro, donde predominan las
actividades comerciales, y mayor en Silao (4.5), debido a la im
portancia de su sector manufacturero.

CARACTERlSTICAS DE LOS HOGARES ENCUESTADOS

El tamafto promedio de los 4 771 hogares encuestados (4.6 per
sonas) es muy parecido al que muestran los resultados dei cen
so de 2000 (4.7 personas) en el conjunto de ciudades (cuadro
1.6). Las mujeres, que representan en total el 6.2 por ciento de
los jefes de hogares, tienen por 10 general hogares de tamafto
inferior a los de los hombres. La pirâmide de edades de la pobla
ciôn total muestra las caracteristicas de la poblaciôn migrante
dei grupo masculino de edades de 20 a 24 aftos, y de la baja de
la fecundidad en las relaciones de los grupos de edad de menos
de 15 aftos.

La composiciôn de los hogares muestra el peso preponde
rante que tienen los ex migrantes entre los jefes de hogar. Repre-



Cuadro 1.6
Caraeteristicas de los hogares encuestados por ciudad

Ameca Tepatitlan Acambaro Silao Jerez Tlaltenango Total
Numero de hogares encuestados 972 971 1030 454 935 409 4771
porcentaje de hogares encabezados
por mUJeres 67 5.0 6.9 5.0 6.8 5.9 6.2

Personas presentes en los hogares 4112 5055 4746 2281 3765 1802 21 761
TamalÏo promedio de los hogares 4.23 5.20 4.60 5.02 4.03 4.40 4.56

Total de hombres presentes
Total de mujeres presentes
Hombres ex migrantes
Mujeres ex migrantes

Hombres
Mujeres

0-4
47
44

Distribuci6n de la poblaci6n presente en los hogares dei conjunto de las ciudades por grupos de edades (sobre 1000)
5-9 10·14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45·49 50-54 55·59 60y mas
54 59 53 45 47 39 34 28 23 20 16 41
54 54 53 50 45 39 35 29 23 19 15 33

Parentesco de los miembros presentes de los hogares
Jefes C6nyuges Hijos Otros Total
40.3 0.3 52.8 6.6 100 (10974)
27 38.3 50.2 87 100 (10671)

828 0.2 14.6 2.4 100 (4595)
18.0 59.3 18.8 3.9 100 (927)

Total
507 (10 974)
493 (10 671)

las cilras entre paréntesis corresponden al numero de casos.
Fuente: EREM-IRDiDER-lneser. 1999-2000.
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sentan el 86 por ciento de los jefes de hogar masculinos, pero
apenas el 11.6 por ciento de los hijos. Cabe hacer notar la pro
porci6n relativamente importante de miembros de hogares que
no pertenecen a familias nucleares (entre el 6 y el 9 por clento).

De la poblacl6n encuestada (21 761 personas), la gran
mayoria (84.1 por clento) naci6 en el mismo munlcipio donde
fue entrevistada; el resta de los lugares de nacimiento se repar
te entre los munlciplos colindantes (3.3por cientol. otros muni
clplos dei mismo estado (3.9 por clentol. las principales zonas
metropolitanas de la regi6n (2.3 por ciento: zonas metropolita
nas de Guadalajara, Zacatecas, Le6n yMorelia), el resta de México
(4.4 por ciento) y Estados Unidos (2.0 por clento). Sin embargo,
cabe hacer notar que dei total de niÏlos, nacleron en Estados
Unidos el 5.1 por ciento dei grupo de 0 a 4 allOS y el 5.8 por
ciento dei grupo de 5 a 9 aiios, 10 que pone de manifiesto la
importancia que tuvo lamigraci6n femenina internacional en la
década de los iloventa. La proporci6n de individuos nacidos en
el pais vecino decreci6 a partir de los diez aiios de edad (4.1 por
ciento en el grupo de 10 a 14 aiios y 2.9 por ciento en el grupo
siguientel.

La edad promediCi al contraer matrimonio parece haber
aumentado sobre todo entre la poblaci6n masculina desde los
ultimos 15 allos. De 23.6 aiios para los hombres que se casaron
durante los aiios 1985-1989, aument6 a 24 aiios para los ma
trimonios correspondientes al periodo 1990-1994 y 25 aiios para
los dei periodo 1995-1999. Entre la pob1aci6n femenina el au
mento ha sido menos importante: de 21 aiios para los matrimo
nios celebrados entre 1985 y 1989 a 21.7 aiios para aquellos
efectuados en el ultimo quinquenio.

El nivel de escolaridad (cuadro 1.7) indica que hasta los
35 aiios las mujeres son, en promedio, mas educadas que los
hombres. En cambio, en las generaciones mas viejas (de 35 aiios
en adelante) los hombres son mas educados que las mujeres.

Estos datos permiten constatar que entre la poblaci6n
masculina el nivel educativo de los ex migrantes es ligeramente



Cuadro 1.7
Nivel de educaci6n de la poblaci6n encuestada por grupos de edady situaci6n migratoria

(ai'ios de escolaridad)

Grupos de edades
Grado promedio de escolaridad 15·19 20·24 25-29 30-34 35·39 40-44 45-49
Total hombres presentes 877 893 8.34 8.24 7.74 6.84 6.22
Total mujeres presentes 8.96 9.32 8.67 8.31 7.31 6.38· 5.27

Ex migrantes hombres 840 809 810 7.59
Ex migrantes mUjeres 865 927 8.95 8.03

Mujeres ocupadas 0 desempleadas 992 10.50 10.90 10.03
Mujeres que no trabajan 8.03 7.85 7.49 ~.54

Fuente: EREM,IROIDER-Ineser, 1999-2000.

50-54
4.98
4.72

55·59
4.46
4.15
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inferior al nivel promedio de los no migrantes, y que las ex mi
grantes son en general mas educadas que los ex migrantes, pero
también que las no migrantes. Por regla general. las mujeres
que trabajan tienen un nivel educativo mucho mas alto que aque·
lIas que se dedican a los quehaceres domésticos tanto entre los
ex migrantes como entre los no migrantes. Esto Indica el impor
tante papel que desempelia la educaci6n en la actividad femeni
na. La mano de obra femenlna es notablemente mas califtcada
en promedio que la mano de obra mascullna. porque es entre la
fracci6n mas educada de la poblaci6n femenil donde se encuen
tran las tasas de actividad mas elevadas.

En el cuadro 1.8 se pueden comparar las tasas de activi
dad mascullna y femenlna por edades. Se puede notar. en par
tlcular, un alto nivel de actividad de los hombres de la tercera e
Incluso de la cuarta edad. situaci6n muy diferente a la que vive
esta poblaci6n en la gran mayoria de los paises desarrollados,
donde las tasas de actividad después de los 65 alios son muy
bajas. Esta situaci6n esta asociada al trabajo no asalariado, que
permite a gran parte de la poblaci6n de estas edades obtener los
Ingresos que el sistema social no les proporciona 0 10 hace de
manera Insuficiente.

Se observa también la particular evoluci6n de la tasa de
actividad femenina en las diferentes edades, que refleja en ge
neral el esquema clasico: trabajo-matrimonio-quehaceres do
mésticos en el transcurso de la vida femenlna, que funcion6
hasta hace algunas décadas en los paises mas desarrollados.
Este aspecto merece un analisis mas detallado. que haremos en
otro apartado de este trabajo, cuando nos ocupemos de las acti
vidades de las ex migrantes.

La distribuci6n por ramas de actividad aparece en el cua
dro 1.9. La estructura parece relativamente equilibrada en la
poblaci6n mascullna. con el 16.4 por ciento ocupada en el co
mercio. el 20.0 por ciento en los servicios. el 20.1 por ciento en
la construcci6n y el 18.2 por ciento en la Industria. Por grupos
de edades, se observa una fuerte presencia de los j6venes adul·
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Cuadro 1.8
Tasas de actividad de la poblaci6n encuestada por grupos de edades y sexo

53

Grupos de edades
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Hombres 39.3 78.0 92.5 96.6 96.5 96.2 95.4
Mujeres 23.7 34.7 27.0 24.3 21.8 20.2 13.9

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75·79 BOy mas
Hombres 94.8 92.3 74.6 75.0 64.7 60.9 29.9
Mujeres 14.0 12.1 8.6 4.7 4.0 9.0 3.0

Fuente: EREM. IRDiDfR-lneser. 1999-2000.

Cuadro 1.9
Distribuci6n de la poblaci6n encuestada por rama de actividad y sexo

Ramas de actividad

Hombres
Mujeres

Agricultura

15.7
1.0

Industria Construcci6n

18.2 20.1
17.5 1.6

Restaurantes
hoteles

1.9
3.9

Hombres
Mujeres

Comercio
16.4
282

Transportes
6.1
0.9

Servicios
20.0
45.3

Otros
1.6
1.7

Total
100 (5798)
100 (1 506)

Las dIras entre paréntesis corresponden al nùmem de cases.
Fuente: EREM-IRo/DER-lneser. 1999-2000.

tos (entre 15 y 29 afios) en la industria. tina sobrerrepresentaci6n
de los adultos de 25 a 39 afios en los servicios y una fuerte
presencia de los ocupados mayores (de 60 afios y mas) en la
agricultura yel comercio. ramas en las que trabajan. respecti
vamente. el 39.8 y el 22.5 por ciento de este grupo masculino.

La poblaci6n ocupada femenina se concentra en las ra
mas de servicios (45.3 por ciento), comercio (28.2 por ciento)e
industria (17.5 por ciento). Como en el casa de la poblaci6n mas
culina. en lasmujeres se observa una concentraci6nmas fuerte
de las j6venes en la industrta y en los servicios. mientras que
las mayores se concentran mucha mas en el cometcio, que em
plea al 41.5 por ciento de las mujeres de 45afios y mas. Como
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veremos en otras partes de este trabajo, los ex migrantes tienen
una tendencia mas pronunciada que los no migrantes a desem
penar actividades deI sector terciario, sobre todo en el comercio,
particularmente la poblaciôn femenina.

La distribuciôn de las situaciones laborales aparece en el
cuadro 1.10. La parte de la poblaciôn de no asalariados con
ingresos (patrones y trabajadores par cuenta propia) es relati
vamente grande, pues alcanza al 27.6 por ciento de los hombres
y el 16.7 por ciento de las mujeres. Esta distribuciôn por edades
muestra que la proporciôn de no asalariados aumenta con la
edad, deI 13.9 por ciento para el grupo masculino de 20-29 anos
al 54.3 por ciento entre los hombres de 55 anos y mas, es decir,
mas de la mitad de la poblaciôn ocupada de estas edades. La
tendencia es idéntica entre la poblaci6n femenina, pues la pro
parciôn de no asalariados con ingresos varîa deI 8.8 por ciento
en el grupo de edades de 20 a 29 allOS a 46.3 por ciento entre
las mujeres de mas de 55 anos. No se trata sôlo de un efecto de
la diferencia de generaciones, en que los grupos de edades ma
yores, que trabajan con mas frecuencia en la agricultura y cuya
proporciôn de no asalariados es y ha sido mas importante que
en otras ramas de actividades en general, sinD de un proceso
continuo de desalarizacion progresiva presente en todas las ge
neraciones a medida que envejecen éstas. Efectivamente, ocu
ITe en la agricultura (41.9 por ciento), perotambién en las ramas
de restaurantes-hoteles (44.1 por ciento) y comercio (58.2 por
ciento), en las que se encuentran las proporciohes mas elevadas
de patrones y trabajadores' par cuenta propia entre los hom
bres. Entre la poblaciôn femenina es sobre todo en el comercio
donde encontramos una fuerte proporciôn de no asalariadas

,con ingresos (37.2 par ciento).
,Un ejercicio sencillo hecho con un anaHsis longitudinal de

las propordones de patrones y trabajadores par cuenta propia
en diferentes generaciones masculinas, con datos de los censos
de poblaciôn de 1970 a 1990, ilustra bien este fenômeno de
desalariZaciôn en el transcurso de la vida activa de las diferen-



C\:ladro- 1.10 tx:l
t""

Distribuci6n de las situaciones ocupacionales por grupos de edades y sexo ()
0z

Grupos de edades
-l
r<l

Hombres - 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4549 50-54 55-59 60 Ymas Total ~
Patrones 03 0.7 34 73 7.7 73 6.8 10.4 8.0 9.9 5.9 0

Cf)

Trabajadores por 0

cuenla propia 31 7.6 14.8 16.0 21.7 26.6 25.9 313 40.0 47.8 21.7
()

ë3
Asalariados . 91.0 87.2 80.0 75.1 69.2 65.9 66.5 56.5 51.3 39.9 70.2 r<l

()

Otros' 5.7 4.5 1.9 1.6 1.4 0.9 0.8 1.8 0.7 . 2.4 22 0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 z
0-

Nûmero de observaciones 387 688 893 796 705 578 474 393 300 544 5758 3:
(')
0

Mujeres
Patronas 0.9 03 1.6 2.6 2.6 34 2.9 0.0 2.6 23 1.7
Trabajadoras por
cuenla propia 0.4 5.7 12.7 18.5 22.6 22.0 32.4 346 39.5 47.7 15.0

Asalariadas 948 91.1 80.4 728 62.6 62.7 45.6 '. 48.1 39.5 25.0 75.5
OlrOS' 39 2.9 53 6.2 11.6 11.9 19.1 173 18.4 25.0 7.8
Tolal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 .100
Nûmero de observaciones 233 348 245 195 155 118 68 52 38 '44 1496

1 Olr~: son sobre lodo trabajadores familiares sin remuneraci6n.
Fuente: EREM. IRDIoER-lneser, 1999-2000.
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tes generaciones (grâfica 1.4). Se puede constatar que en las
generaciones 1950-1954 la proporci6nde los patrones y traba
jadores par cuenta propia aumenta conttnuamente: dei 15.7 por
ciento de los 15 a los 19 allOS al 27.7 por ciento de los 25 a los
30 y al 31.6 por ciento de los 35 a los 39. En las generaciones
mas grandes el proceso es idéntico: en las generaciones 1945
1949 esta proporci6n aumenta deI 18.1 por ciento de los 20 a
los 24 allos al 31.3 por ciento de los 30 a los 34 y el 35.5 por
ciento de los 40 a los 44; en las generaciones 1930-1934 la pro
porci6n pasa dei 26.9 par ciento de los 35 a los 39·alloS al 42.8
por ciento de los 45 a los 49 y al 46.6 por ciento de los 55 a los
59 allos.

En todos los grupos de edades las asalariadas son desde
los 25 allOS notablemente mas educadas que las que trabajan
por cuenta propia. Por ejemplo.los niveles de educaci6n prome
dio en los grupos de edades de 25 a 29 y de 30 a 34 allOS se
ubican, respecUvamente, entre 10.6 y Il.4 allOS en las asala
riadas y entre 9.1 y 9.4 allOS en las trabajadoras por cuenta
propia. En cambio. entre la poblaci6n masculina los hombres
que trabajan por su cuenta son ligeramente mas educados que
los asalariados en casi todos los grupos de edades. Es un factor
que podria explicar en parte las diferencias de ingresos entre
asalariados y no asalariados.

El numero promedio de horas trabajadas por semana (con
limites entre 10 y 85 horas) por la poblaci6n ocupada es de 49.1
entre la poblaci6n masculina y 44.7 entre la femenina. Entre los
hombres varia de 47.4 horas en los servicios a 54 en los transpor
tes. Entre la poblaci6n femenina es también en los servicios don
de el numero de horas promedio es mas bajo (41.1) Yel comercio
es la rama de actividad en la que se trabaja mas (49.3 horas).

La proporci6n de la poblaci6n ocupada asalariada que re
cibe algun tipo de prestaciones sociales es el 54.1 por ciento de
los hombres y el 60.1 por ciento de las mujeres. En la industria
es donde se encuentran los trabajadores con mas posibilidades
de recibtr prestaciones sociales (75 por ciento de los hombres y
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.,. Gratica 1.4
Evoluci6n de los porcentajes de patrones ytrabajadores par cuenta propia

durantela vida activa de algunas generaciones masculinas
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~ 1935-1939 1930-1934

fuente: Calculas propias con base en datas de \os cenlOl de poblaci6n de 1970. 1980 Y1990.

92.9 por ciento de las mujeres). En el otro extremo. son la cons
trucci6n para los hombres y el comercio para las mujeres las
ramas que menos propician el acceso a las prestaciones socia
les (29.4 y 35.9 por ciento. respectivamente). El 89.3 por ciento
de los hombres que reciben algun tipo de prestaciones sociales
estan adscritos al Instituto Mexicano dei Seguro Social (IMSS). al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
deI Estado (ISSSTE) 0 algun régimen particular. Es el caso tam
bién dei 83.7 por ciento de las mujeres. Poco menos de la mitad
de los asalariados tienen acceso al seguro social, 10 que. asocia
do a los bajos ingresos, puede ser un factor para que dejen de
ser asalariados.
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Los ingresos que declararon los encuestados se refieren
sobre todo al allO 2000. por 10 que no pueden ser comparados en
sentido estricto con fuentes referidas a periodos muy cortos 0

fechas exactas porque en unos casos no incluyen aumentos ocu
rridos en algun momento de la encuesta. mientras que los ulti·
mos encuestados recibieron aumentos salariales. Sin embargo.
es posible comparar los ingresos segun el sexo, la situaci6n ocu
pacional. la edad y la situaci6n migratoria (cuadro 1.11). Cuan
do se declara el ingreso por dia el promedio entre la poblaci6n
masculina se ubic6 en 92.7 pesos entre los asalariados. 114.3
pesos entre los trabajadores por cuenta propia y 156.8 pesos
entre los patrones, con un promedio general de 100.6 pesos.

Entre la poblaci6n femenina estas cifras son de 77 pesos
para las asalarladas y 107.9 pesos para las trabajadoras por
cuenta propla, con un promedlo de 86.8 pesos. Entre la pobla
cl6n de asalarlados el ingreso promedlo mas alto entre los hom
bres corresponde a la rama de los transportes (119.2 pesos) y el
mas bajo a la agricultura (74.5 pesos). Entre la poblacl6n asala
rlada femenina el ingreso promedlo mas alto es el de los servi
clos [81.4 pesos) y el mas bajo el dei comercio (64.3 pesos). Los
ingresos declarados por mes siguen las mismas tendencias ge
nerales. Los ingresos promedio masculinos se ubican en 5 119
pesos para los patrones, 3551 para los trabajadores por cuenta
propia y 2 561 para los asalariados. con un promedio general de
2 912 pesos. Los ingresos promedio masculinos mas altos de
los asalariados se encuentran en los transportes y los servicios,
y los mas bajos en los restaurantes y la agricultura, mientras
que entre los trabajadores por cuenta propia los ingtesos mas
altos corresponden al comercio y los transportes. y los mas ba
jos a los' restaurantes y la construcci6n. Entre las mUjeres los
ingresos mas altos se encuentranen los servicios. tanto para
las asalariadas (2 610 pesos) como para las trabaJadoras por
cuenta propia (3 206 pesos).

Es en los grupos de edades masculinosde 30 a 54 allOS y
los femeninos de 30 a 49 en los que se encuentran los ingresos



Cuadro 1.1 1 (%]
t""'

Ingresos de la poblaci6n encuestada segun sexo, rama de aetividad, (")
0.situaci6n ocupacional y forma de pago (pesos) :z
-l
t'l

Ramas de aetividad ~
Ingresos por dia Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes Comercio Transportes Servicios Total 0

Cf)
Hombres 0
Patrones 156.8 (91) (")

0Trabajadores por cuenta propia 90.9 135.2 113.1 120.0 1272 149.6 94.7 114.3 (402) C'l

Asa la riados 74.5 92.8 97.1 106.5 88.7 119.2 968 92.7 (1 333) (")
0

Promedio 79.5 98.3 100.5 122.4 118.3 124.3 100.7 100.6 (1 826) :z
0,

Mujeres s::
TrabaJadoras por cuenta propia 106.7 114.1 71.4 107.9 (80) n
Asalariadas 71.5 64.3 81.4 77.0 (172) 0

Promedio 74.2 100.7 79.9 86.8 (252)
Ingresos por mes
Hombre
Patrones 5119 (128)
Trabajadores por cuenta propia 3467 3591 3294 3150 3774 3636 3384 3551 (398)
Asalariados 2132 2544 2460 2028 2275 2808 2801 2561 (1 533)
Promedio 2779 2.702 2747 2854 3188 3035 3025 2912 (2059)

Mujeres
Trabajadoras por cuenta propia 1733 2422 3206 2507 (79)
Asalariadas 2154 1497 2610 2283 (143)
Promedio 2123 '. . 1972 2641 2308 (606)

Las cilras entre paréntesis corJl!sponden al numero de casos.
Funete: fRfM, IR~ofR·Jneser, 1999·2000. U1

<!:>
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mas altos. Son edades, por un lado, que comportan una buena
parte de los patrones y trabajadores por cuenta propia, y por
otro, que pueden tener los mayores beneficios de experlenclas
laborales acumuladas y de la adquislcl6n de capacldades, a Ye
ces en Estados Unidos.

El 66.0 por clento de las Yiviendas encuestadas con hom
bres como cabezas de hogar son propias. Entre los jefes de ho
gar femenlnos la cifra es Idéntlca: 65.6 por clento. Estas
proporciones son muy parecidas a las de los datos censales de
2000, segun los cuales el 64.1 por clento de las v1v1endas eran
proplas. De acuerdo con la encuesta. los jefes de hogar mascu
linos mayores de 40 aiios de edad propletarlos de sus v1v1endas
son mas deI 70 por clento. y a partir de los 55 aiios llegan al
85.6 por clento. Sin embargo, cabe hacer notar que desde los 25
aiios de edad en adelante mas deI 40 por clento de los hombres
cabezas de hogar son propietarios de sus v1v1endas (43.2 por
ciento en el grupo de 25 a 29 aiios), proporcl6n que sigue au
mentando conforme aumenta la edad. Es muy probable que ten·
gamos aqui uno de los efectos mas visibles de la migraci6n de
trabajo a Estados Unidos, una de cuyas motiyaciones es corn·
praruna vlvIenda. El 7.6 por ciento de las v1v1endas no son de
uso exclusivamente habltaclonal, sino que tamblén albergan un
negocio. Entre los jefes de hogares masculinos dueiios de una
v1v1enda el 81.5 por ciento de las v1v1endas fueron financladas
unlcamente por ahorros propios. Este porcentaje es slempre
superior al 75 por clento sea cual sea la edad deI Jeff deI hogar.



2. Trayectoria laboral
e inserci6n en la economia

La trayectoria laboral de los migrantes desde el inicio de su vida
activa permite analizar las transformaciones que afectaron la
estructura de sus actividades economicas. en términos de ra
mas productivas. pero sobre todo de la situaci6n ocupacional
de las diferentes generaciones durante el ultimo cuarto de siglo.

LAS PRIMERAS ACTMDADES

La edad promedio en que se desempena el primer trabaJo au
ment6 constantemente durante los ultimos cuarenta anos coma
reflejo deI aumento de los aflos de educaci6n y el alza deI nivel
de vida de los hogares citadinos. Entre la poblaci6n masculina
esta edad pas6 de 13.4 anos antes de la década de los setenta a
17.1 en los noventa. La misma tendencia se observa en la po
blaci6n activa femenina. cuya edad de primera actividad au
ment6 de 15.6 a 19.8 anos durante el mismo periodo.

Si en los inicios de la década de los noventa entre e180 yel
90 por ciento de los hombres empezaron su vida activa en los
municipios de su residencia actual 0 en los colindantes. en
los noventa ocurri6 un fuerte cambio ya que cada vez mas j6ve
nes tuvieron su primera experiencia laboraI en Estados Unidos.
Antes de mediados de los setenta apenas el 4.8 por ciento de los
J6venes migrantes tenia su primera experiencia laboral en dicho
pais. Esta proporci6n se increment6 considerablemente. hasta
representar el 12.5 por ciento en los anos noventa. con un pro-

[61)
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medio general en todos los periodos de 8.7 por ciento. Este fuer
te aumento de mana de obra inexperta en los flujos migratorios
-generalmente mas educada que la de las generaciones anterio
res- tiene repercusiones muy importantes en el uso de las
remesas. coma veremos mas adelante, en la parte dedicada a
las transferencias monetarias y las inversiones. En efecto, la
progresiva modificaci6n de la estructura de los flujos en este
sentido. que incrementa la participaci6n de los adolescentes
solteros en detrimento de los j6venes adultos casados. con res
ponsabilidades familiares, incide en la distribuci6n de la utiliza
ci6n de las remesas en los lugares de origen.

Cuando la entrada en la vida activa de los hombres ocurre
en F;stados Unidos y no en México, la edad promedio a la prime
ra actividad (18.3 anosl es notablemente mas elevada que en los
lugares de origen (14.5 anos en promedio en tOOos los periodos
consideradosl.

Entre la poblaci6n migrante femenina la tendencia es se
mejante: poco menos de un tercio (28.9 por cientol tiene su pri
mera experiencia laboral en Estados Unidos antes de los setenta,
pero en los noventa la gran mayoria (63.5 por cientol de las
mujeres emigran sin experiencia laboral previa y entran en la
vida activa en el otro lado de la frontera. En este caso. la edad
en que entran en la primera actividad euando ocurre en el pais
vecmo (20.0 anosl es superior a la edad en que se desempena la
primera actividad en México (17.6 anos1.

El proceso de modernizaci6nde la economia mexicana de
la segunda mitad deI siglo xx se refleJa en las ramas de activi
dad de los individuos euando empiezan su vida activa (cuadro
2.11. Mas de la mitad (53.6 por cientol de los hombres que em
pezaron a trabajar antes de mediados de los setenta 10 hicieron
en la agricultura. que entre 1975 y 1984 absorbia atm alrede
dor de una euarta parte de los nuevos activos, mlentras que
daba ocupaci6n apenas a un quinto (20.9 por cientol de ellos en
los noventa. En contraste, se observa una terciarizaci6n progre
siva de las primeras actividades, que se manifiesta en el creci-
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miento de la inserci6n laboral de los nuevos activos en restau
rantes y hoteles (7.3 contra 2.7 por ciento en el inicio dei perio
do). pero sobre todo de los servicios (22.6 por ciento de quienes
desempefian su primera actividad en la década de los noventa.
contra el 16.6 por ciento en el periodo 1975-1979). Entre los
que empezaron su vida activa en Estados Unidos, sus principa
les actividades. coma en el conjunto de los migrantes. fueron la
agricultura (31.2 por ciento para el conjunto de los periodos) y
los restaurantes y hoteles (21.4 por ciento).

Las mujeres se desempenan durante su vida activa sobre
todo en tres ramas: los servicios (que captan alrededor deI 40
par ciento de las nuevas activas), la industria (17.3 por ciento) y
el comercio (17.5 por ciento). Aestas ramas. en el casa de que la
entrada en la vida activa sea en Estados Unidos. hay que agre
gar los restaurantes y hoteles, que sustituyen al comercio.

Como en la historia de los paises mas desarrollados, se
observa con el transcurso deI tiempo la reducci6n dei peso rela
tivo de la situaci6n de no asalariado en las primeras actividades
desempenadas por las distintas generaciones, sobre todo debi
do a la disminuci6n deI peso de los trabajadores familiares sin
remuneraci6n (TFSR) en las estructuras dei empleo. La propor
ci6n de asalariados crece constantemente en la distrlbuci6n de
la situaci6n ocupacional en las primeras activldades masculi
nas. de 76.5 por ciento a fmales de los setenta a 81.7 por ciento
en los ochenta y86.2 por ciento en los novenia. El peso relativo
de los no asalariados con remuneraci6n (patrones y trabajado
res por cuenta propia) permanece mas 0 menos constante (aIre
dedor deI 6 par ciento) con el transcurso dei tiempo. mientras
que la proporci6n de TF'SR disminuye paulatinamente dei 17.4
por ciento a finales de los setenta a 9.8 por ciento en los noven
ta. Esto se debe tanto al incremento general de la escolaridad de
los adolescentes coma a la dlsminuci6n de las actividades agri
colas (en las que se encuentran la mayoria de los TF'SR) en la
estructura global deI empleo. Entre la poblaci6n femenina. cuyo
numero de TFSR es notablemente mas reducido que entre los
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hombres que inician su vida activa, los asalariados representa
ron siempre alrededor deI 90 por ciento de quienes desempefta
ban su primera actividad. Cuando entran en la vida activa en
Estados Untdos, la de asalariado constituye, sobre todo para los
hombres, cast la ûnica modalidad de inserci6n en el mercado
laboral.

EVOLUCION DE LAS CARACTERfSTICAS DE LOS MIGRANTES
EN EL MOMENTO DE SU PRIMERA MIGRACION AESTADOS UNIOOS
La distribuci6n de los pertodos de primera migraci6n en la EREM
(cuadro 2.2) es bastante equilibrada, 10 que permite seguir la
evoluci6n de las principales caracterîsticas de los migrantes du
rante el ûltimo cuarto de siglo. Entre la poblaci6n masculina
poco mas de una quinta parte de los Oujos corresponde a pri
meros desplazamientos ocurridos antes de 1975, y mas de un
tercio (36.5 por ciento) a Oujos de la ûltima década. La migra
ci6n femenina parece mas reciente en promedio, con cast la mitad
(46.9 por ciento) de los desplazamientos concentrados en el pe
riodo 1990-1999.

Cuadro 2.2
Distribuci6n de los periodos de primera migraci6n

a Estados Unidos por sexo (porcentajes)

Periodos
Antes de 1975-1979 1980·1984 1985·1989 1990-1994 1995-1999 Total

1975
Hombres 22.9 10.8 10.9 18.9 17.6 18.9 100(4551)
Mujeres 16.0 11.0 10.1 16.0 24.6 22.3 100 (907)

las cilras entre paréntesis corresponden al nùmero de CalOS.
fuente: EREM. IRD/DER-Ineser, 1999-2000.

Los Oujos migratorios que parecen mas antiguos son los
de Zacatecas (el 30 por ciento de los hombres encuestados rea
lizaron su primer desplazamiento antes de 1975), y los nias re
cientes corresponden a Guanajuato, donde e126.9 por ciento de
las primeras mtgraciones tuvieron lugar de 1995 a 1999..
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La edad en que emigraron por primera vez a Estados Uni
dos no varia mucho en los ultimos 25 allOS, pues fluctua entre
22.8 allOS en la década de los setenta y24.3 allOS en los noventa
entre la poblacian masculina, con un promedio de 23.7 allOS
para todo el periodo. EIl1gero retraso de la edad de salida que se
observa es un poco mayor entre la poblaci6n femenina,. cuya
edad promedio de primera migraci6n pasa de 22.4 en los seten
ta a 25.5 allOS en los noventa, con un promedio general de 24.5
allos..

En el ultimo cuarto de siglo hubo un cambio importante
en 10 que respecta almatrimonio y la migracian a Estados Uni
dos. Antes de med1ados de los ochenta los flujos migratorios
estaban compuestos mayoritarmente por hombres y mujeres
casados: el 61.4 por ciento de los hombres y el84 por ciento de
las mujeres se habfan casado antes de emigrar en el periodo
anterior a 1975, el 43.9 por ciento de los hombres y el 58.2 por
ciento de las mujeres hicieron 10 propio para el periodo 1975
1984, pero apenas el 25.9 por ciento de los hombres y el 26.7
por ciento de las mujeres que se casaron en los noventa 10 hicie
ron antes de su primer desplazamiento a Estados Unidos. El
componente hombres y mujeres solteros se fue volviendo poco a
poco mayoritario en los flujos desde mediados de los ochenta, 10
que puede incidir en los niveles de remesas, pero sobre todo en
el uso de éstas en los .Iugares de origen, 10 que modifica las
prioridades en la distribucian de estos recursos.

El nivel educativo de los migrantes contrasta bastante se
gun el género y respecto al de los no migrantes. Entre la pobla
ci6n masculina los migrantes son siempre menos educados que
los no migrantes, pero esta diferencia se reduce paulatinamen
te con el transcurso dei tiempo (cuadro 2.3) de 1.2 allOS de esco
laridad en el grupo de 35a 39 allOS a 0.8 allos·en·el grupo de 20
a 24 allC>s en 2000.

Encambid, excepto en el grupo de edades de 20 a 24 allOS,
las migrantes son siempre mas educadas que las no migrantes
y que los hombres migrantes en todos los grupos de edades;
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Cuadro 2.3
Niveles de es<:olaridad promedio de migrantes y no migrantes

por sexo y grupos de edad. 2000 (aiios)

67

Grupos de edades en 2000
20-24 25-29 30-34 35-39

Hombres
No migrantes 9.23 (601) 8.97 (286) 8.81 (143) 8.84 (83)
Ex migrantes 8.40 (339) 8.09 (716) 8.14 (70S) 7.59 (654)

Mujeres
No migrantes 9.38 (983) 8.55 (789) 8.16 (664) 7.18 (615)
Ex migrantes 8.65 (81) 9.27 (160) 8.95 (164) 8.03 (121)

Las dIras entre parént~ corresponden al nùmero de casos.
Fuente: ERlM.IRlYDtR·Ine5ff. 1999-2000.

esta hace que la diferencla de nlveles de educac16n entre la po
blac16n de migrantes y la de ex migrantes en el conjunto de los
sexos sea muy poco importante a partir de los 25 aftos.

En el momento de la primera mlgrac16n a Estados Uni
dos. entre el88 y el 95 por ciento de los hombres trabajaban, en
todos los periodos de migrac16n. Muy pocos eran desempleados
(entre el !.3 y 3.7 por ciento durante los ultimos 25 allos) y
alrededor dei 6 por ciento estudiaban (6.2 por clento en los oehen
ta y 5.5 por ciento en los noventa). Entre la poblaci6n femenina
el desempleo parece mas frecuente (entre el 4.5 y el 8.7 por
clento. segun la época), pero las tasas de actividad se ublcaban
siempre alrededor dei 40 por clento desde los ochenta. Era mas
alta la proporc16n de mujeres que de hombres (entre el9 y el!!
por clento) que estaban estucliando.

Un alto porcentaje de las mujeres (alrededor de! 45 por
clento en todas las épocas) se ha declicado a los quehaceres
domésticos. En general, sin incluir a las estudlantes, el volu
men de las activas equivalia, en el momento de la migrac16n. al
de las mujeres clasificadas coma inactivas en el conjunto de los
perlodos.

Las actividades qué desempenaban los hombres en el
momento de emigrar a Estados Unldos se concentraban en la
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agricultura (cerca dei 60 por ciento) hasta mediados de los se
tenta. En los noventa esta rama daba ocupaci6n apenas al 15.2
por clento de los migrantes, y fue desplazada como principal
fuente de empleo por la industria manufacturera (20.4 por cien
to de los empleos en los noventa), la construcci6n (25 por cien
toI y los servicios (19 por ciento) (cuadro 2.4). Cerca de un terclo
de los migrantes (29 por ciento) habian cambiado de rama de
actividad entre el momento de su entrada en la vida activa y el
momento de la migraci6n, sobre todo de quienes habian empe
zado en la rama de restaurantes y hoteles [64.1 por ciento de la
movilidad laboral) y en el comercio (38.1 por ciento de la movili
dad). Entre la poblaci6n femenina la fuerte concentracl6n de los
empleos en los servicios desde la entrada en la vida activa redu
ce la movilidad laboral: apenas e121.4 por ciento de las mujeres
habian cambiado de rama de actividad entre el inicio de su vida
activa y la migraci6n a Estados Unidos. En los aiios noventa el
80.8 por ciento de las migrantes activas provenian de las ramas
de los servicios (42.4 por ciento) y el comercio (38.4 por ciento).
Fue sobre todo esta ultima rama la que se beneftci6 de la movi
lidad laboral previa a la migraci6n.

El peso relativo de los no asalariados en los flujos
migratorios masculinos, importantehasta los aiios setenta (31.4
por ciento de los movimientos antes de 1975), se redujo consi
derablemente, hasta representar el 12.6 por ciento de los flujos
de la ultima década, siguiendo la reducci6n relativa de la mi
graci6n proveniente de la rama agricola. Los trabajadores por
cuenta propia, que representaban el 19.4 por ciento de los flu
jos antes de 1975, no eran mas dei 9.1 por ciento en los aftos
1995-1999. Los trabajadores familiares sin remuneraci6n vie
ron bajar su participaci6n dei 10.3 a12.5 por ciento durante el
mismo periodo. Como se mencion6, estostrabajadores no asa
lariados, pero con remuneraci6n (sobre todo trabajadores por
cuenta propia, a quienes se agrega una fracci6n muy débil de
pequenos patrones), provenian predominantemente de la agri
cultura (69.7 por ciento) antes de mediados de los setenta. En



Cuadro 2.4 iRamas de actividad de los migrantes activos en México en el momento
de la migracion a Estados Unidos, segun periodo de migrati6n y sexo (porcentajes) (')

-l
0

Ramas de actividad ~
Periodos Agricultura Industria Construction Restaurantes- Comertio Transportes Servitios Otros Total

~hoteles
Hombres 0

Antes de 1975 59.8 12.8 10.1 08 5.0 35 7.5 0.5 100 (995) ~
1975-1979 36.2 18.6 183 2.2 83 35 11.4 1.5 100 (458) trl
1980-1984 28.6 17.2 22.9 1.1 11.7 5.3 12.1 1.1 100 (454) Z
1985-1989 19.2 19.8 207 1.5 12.1 4.9 21.5 0.4 100 (778) Ul

trl
1990-1994 17.0 20.5 24.5 1.6 11.8 4.6 19.3 07 100 (755) :::0

(')

1995-1999 35 20.3 25.3 2.8 128 5.8 18.8 0.8 100 (792) 0-
Total 30.1 18.0 197 16 10.0 4.6 15.2 07 100 (4,232) z

trl
Z

Mujeres 5:
Antes de 1975 13.2 15.1 1.9 208 47.2 1.8 100 (53) trl

1975-1984 11.4 18.5 2.9 229 40.0 4.3 100 (70) (')
0

1985-1989 9.2 10.8 1.5 292 46.2 31 100 (65) z
0

1990·1994 4.3 87 5.4 370 435 1.1 100 (92) :s::
1995-1999 2.4 8.2 47 40.0 41.2 35 100 (85) S;'

Total 7.4 11.8 3.6 31.2 433 27 100 (365)

Las cifras enlre paréntesis corresponden al nûmero de casos.
Fuenle: EREM, IROIoER-lneser, 1999·2000.

0)
r.o
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la ultima década procedian principalmente deI comercio (31.5
por ciento), la agricultura (18.2 por ciento) y los servicios (18.2
por ciento) (cuadro 2.5). Los TFSR masculinos, cuyo peso relaU
vo se volvio insignificante en los flujos. provienen sobre todo de
la agricultura.

Las mismas tendencias se observan en la poblaclon mi
grante femenina, con una asalarizaclon progreslva de los flujos,
deI 71.0 por clento en el perlodo 1975-1984 al 83.2 por clento
en la ultima década. Las no asalariadas con remuneracion (pa
tronas y trabajadoras por cuenta propla) se encuentran sobre
todo en el comerclo (36.7 por clento), los serviclos (26.5 por ciento)
y la industria (22.4 por clento).

El peso relatlvo de los asalariados continuo creclendo en
los flujos migratorlos, sigulendo la evolucion de la distribucion
de la ocupacion de la poblacion en general. Este cambio de la
estructura de la situacion ocupacional entre el inicio de la vida
activa y la primera mlgracion a Estados Unidos (23.8 por cien
to de los hombres y 15.4 por clento de las mujeres cambiaron
su situacion) ineluye movimientos diversos: asalariados que se
vuelven patrones, pero sobre todo trabajadores por cuenta propia
(18.6 por ciento de los camblos ocurridos entre la poblacion
masculina) y TFSR que se vuelven patrones, trabajadores por
cuenta propia (18.8 por ciento) 0 asalarlados (50.1 por clento)
(cuadro 2.6). Lo esencial de la transformacion de la situaclon
laboral se debe a la movilidad de los TFSR. Pero se observa ya el
deslizamiento de asalariado a no asalariado con remuneraclon,
que se incrementaria considerablemente durante el cielo mi
gratorio.

Entre la poblacion de migrantes femeninas el volumen re
lativo de camblos de situacion ocupacional es sensiblemente
mas reducido (15.4 por ciento) que entre la poblaclon masculi
na, pero las tendenclas son idéntlcas: la mayoria de los cambios
provienen de TFSR a asalariadas, mientras que se observa el ini
cio deI deslizamlento de asalariadas a trabajadoras por cuenta
propia y patronas.



Cuadro 2.5
Ramas de aetividad de origen de los no asalariados (patrones y trabajadores por cuenta propia)

por periodos de migraci6n a Estados Unidos y sexo (porcentajes)

Periodos Ramas de aetividad
Agricultura Industria Construcci6n Comercio Servicios Otros

Hombres
Antes de 1975 69.7 4.3 6.3 9.1 58 4.9
1980-1989 29.2 11.8 9.0 264 18.7 4.9
1990-1999 18.2 11.2 15.4 31.5 18.2 5.5
Total periodos 42.9 8.6 10.0 20.9 12.9 4.6

Mujeres
Total periodos 6.1 22.4 2.0 36.7 26.5 6.1

Las cilras entre paréntesis corresponden al nùmero de casos.
Fuente: mM, IROIDER-Ineser, 1999-2000.
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Cuadro 2.6
Cambios de situaci6n laboral entre el inicio de la vida activa yel momento

de la migraci6n a Estados Unidos PO' sexo, conjunto de los periodos de migraci6n (porcentajes)

Situaci6n laboral antes de emigrar a Estados Unidos
Patron Trabajador por Asalariado TfSR Total Porcentaje

cuenta propia

52.4 143 333 0.0 100 (21) 0.5
1.2 64.1 32.7 2.0 100 (245) 5.9
0.7 5.4 93.4 0.5 100 (3010) 72.4
1.7 19.4 57.4 21.5 100 (882) 21.2
1.2 11.9 81.9 51 100 (4158) 100

las cifras entre paréntesis corresponden al nümero de casos.
Fuente: EREM. IRoIDER-lneser. 1999-2000.

Situaci6n laboral en la primera aetividad:
Hombres
Patr6n
Trabajador por cuenta prop~

Asalariado
TFSR
Total

Mujeres
Patrona ytrabajadora por
cuenta propia
Asalariada
Tl'SR

Total

7.4
0.7
4.3
1.6

741
4.5

19.1
11.5

18.5
93.1
383
805

0.0
1.7

383
63

100 (27)
100 (290)
100 (47)
100 (364)

7.4
79.7
12.9
100
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En allOS mas recientes este ultimo tipo de movilidad -tan
to de los hombres como de las mUJeres- se vuelve poco a poco el
preponderante.

Los MOTNOS DE LA MIGRACI6N

Los motivos invocados por los migrantes mascultnos para des
plazarse a Estados unidos se refieren sobre todo a los niveles de
recursos econ6micos (<<superarse econ6micament~, «ganar mas»,
<<por pobreza», <<por necesidad»... ). Desde los allOS setenta repre
sentan entre el 64 y el 70 par ciento de los motivos aparentes,
con pocas fluctuaciones entre los sucesivos periodos quinque·
nales de migraci6n. El desempleo no parece ser un factor muy
importante en la toma de decisi6n de desplazarse: fluctua siem
pre entre el 4 y el 7 por ciento de los motivos; como los motivos
familiares (<<reunirse alla con la familia», «8eguir a la familia»... ),
que son muy poco relevantes para la poblaci6n masculina (en
tre ell y el3 por ciento durante los ultimos 25 allos). Recorde
mos al respecto que muy pocos migrantes se encontraban en
situaci6n de desempleo en el momento de emigrar. El segundo
motivo mas importante en esta poblaci6n parece representarlo
un conjunto de respuestas relacionadas con el deseo de conocer
las posibilidades que ofrece el otro pais (<<probar suerte», «aven
turar», «conocer»... ), que alcanza en todos los periodos de migra
cion alrededor dei 17 por ciento de los motivos aparentes. La
distribucion de los motivos aparentes de la migraci6n es muy
estable en la poblacion masculina con el transcurso deI tiempo,
contra 10 que OCUITe con las mujeres. Entre la poblacion feme
nina si bien el peso relativo de los motivos economicos parece
también estable (alrededor deI 43 por ciento) durante los 25
ultimos allos, se observa la reduccion de los motivos familiares
dei 32 por ciento en el periodo 1975-1984 al 22 por ciento en la
década de los noventa, 10 que se traduce en la disminucién rela
tiva dei volumen de mujeres casadas en los flujos durante todo
este periodo. Los problemas de desempleo tampoco parecen cons
tituir un motivo aparente que pueda hacer que las mujeres emi-
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gren al pais vecino. pues representa apenas entre ell y e14 por
ciento de los motivos en el ultimo cuarto de siglo. Como entre la
poblaci6n masculina. el desarrollo de corrientes migratorias de
j6venes adultas solteras Incrementa el peso relativo de los moti·
vos reunidos en el rubro <<probar suerte. conocer...ll. que se ha
vuelto el mas importante después dei motivo econ6mico en los
noventa. con el 28 por ciento (contra el 20.5 por ciento en el
periodo 1975-1984). desplazando asi a los motivos familiares.
El rubro <<probar suerte. conocer...ll aparece sobre todo entre la
poblaci6n que estudiaba en el momento de la migraci6n y aun
no habia iniciado su vida laboral. tanto hombres como mujeres.

Es sobre todo entre los migrantes hombres que provienen
de la agricultura y la construcci6n y entre las mujeres que pro
ceden dei comercio donde los motivos relacionados con los re·
cursos econ6micos parecen ser los mas importantes en la
decisi6n de emigrar. En cuanto a las diferentes situaciones la·
borales de los migrantes que trabajan en el momento de la mi·
graci6n. no parecen discriminar la distribuci6n de los motivos.

En el momento de desplazarse a Estados Unidos e19.5 por
ciento de los hombres yel 11.8 por ciento de las mujeres cum·
pHan con los requisitos que establecia la legislaci6n estadouni·
dense en la materia. Estos promedios incluyen la migraci6n
realizada antes de mediados de los setenta, cuando buena parte
de los desplazamientos se realizaba en el marco dei Programa
Bracero, y mas a menudo en forma documentada. Si tomamos
en cuenta unicamente los movimientos que ocurrieron desde
mediados de los setenta. a1rededor dei 95 por ciento de los mi·
grantes y el 90 por ciento de las migrantes se desplazaron sin
documentos migratorios a Estados Unidos.

Los PROYECTOS EN EL MOMENTO DE LA MIGRACI6N

El tiempo que pensaban permanecer en Estados Unidos los
migrantes en el momento de desplazarse a ese pais general·
mente era indefinido (el 44.7 por ciento de los hombres y el
56.8 por ciento de las mujeres pensaban quedarse por tiempo
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indeterminadol. Sin embargo. cuando si habian defmido un tiem
po. la mayoria de los hombres (56.7 por ciento) y de las muje
res (63.4 por ciento) pensaban tener una estancia muy corta,
de alrededor de un allO, antes de regresar a sus lugares de
origen. Solamente el 21.6 por ciento de los hombres y el 16.1
por ciento de las mujeres proyectaban permanecer mas de dos
allos. Una parte muy reducida de los migrantes (el1.3 por ciento
de los hombres y el2 por ciento de las mujeres) pensaba emi
grar en forma definitiva y pasar el resta de su vida en el pais
vecino. La indefmici6n en su estancia de gran parte de los mi
grantes se debe considerar que es producto de su situaci6n.
generalmente indocumentada, en el momento de desplazarse.
y sujeta en este sentido a los riesgos de la deportaci6n. Sin
embargo. el hecho de emigrar con los documentos en regla no
modificaba mucho las perspectivas de tiempo de estancia. pues
apenas el 14 por ciento de los hombres y el 21.3 por ciento de
las mujeres que se encontraban en esta situaci6n proyectaban
quedarse mas de dos allOS en el pais vecino cuando tenian una
idea precisa de su permanencia. En términos generales, el des
plazamiento se efectuaba con proyectos de estancia muy corta.
de unD 0 dos aiios. 10 que difiere mucha de la realidad, coma
veremos mas adelante.

AIrededor deI 22 por ciento de los hombres y el Il por
ciento de las mujeres (era el 19 por ciento de ellas cuando tra
bajaban antes de emigrar) tenian en el momento de trasladarse
a Estados Unidos un plan de trabajo para cuando regresaran a
México. con pocas fluctuaciones en toma a estos promedios
durante los ûltimos 25 allOS, y relativamente al margen deI tiempo
de estancia proyectado en dicho pais. La existencia de tales pla
nes era un poco mas frecuente entre los hombres migrantes que
habian trabajado en los servicios. el comercio y el transporte;
entre las mujeres dedicadas a los servicios en el momento de la
mIgraci6n, y sensiblemente mas frecuente en el caso de los no
asalarlados con remuneracl6n (entre el 34 y el37 por ciento de
la poblaci6n masculina y entre el 32 y el 34 por clento de la
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poblacion femenina) que cuando eran asalariados. Entre la po
blacion que no se dedicaba a las actividades agrîcolas con un
plan de reinsercion laboral en México bien deflnido, alrededor
deI 40 por ciento (el 42.5 por ciento de los hombres y e135.8 por
ciento de las mujeres) proyectaban crear un negocio al regresar
a sus lugares de origen. Esta modalidad de reinsercion laboral
proyectada para su regreso a México tenia casi la misma impor
tancia que la modalidad de reinsercion en el trabajo anterior a
la migracion. la cual concernia al 47.9 por ciento de los hom
bres y el 43.8 por ciento de las mujeres y representaba la prin
cipal modalidad proyectada de reinsercion. En términos
generales. al menos el 8 por ciento de los hombres y el 4 por
ciento de las mujeres migrantes pensaban crear un negocio al
regresar a México cuando iniciaron el cielo migratorio. El pro
yecto de crear negocios era mucha mas frecuente entre los hom
bres que habian trabajado en el comercio y los hoteles y
restaurantes (53.2 y 53.8 por ciento. respectivamente. de los
proyectos de reinsercion en estas dos ramas de origen) y entre
las mujeres provenientes deI comercio (65.5 por ciento de sus
proyectos de reinsercion).

LA INSERCI6N EN ESTADOS UNIDOS

Tradicionalmente la mayor parte de los flujos migratorios proce
dentes de la region Centro-Occidente de México se dirigia a los
estados de California. que absorbia entre el 70 y el 80 por ciento
de los migrantes, Texas e Illinois (entre e15 yell0 por ciento cada
uno). Pero a raiz deI endurecimiento de la legislacion migratoria
estadounidense de mediados de los noventa, sobre todo en Cali
fornia, hubo un cambio drastico en la distribuci6n geogrâfica de
los destinos en los ultimos cinco anos (cuadro 2.7). En el periodo
1995-1999 California capta apenas el 54.8 por ciento de los tlujos
masculinos y el 59.5 por ciento de los femeninos, contra el 71.9 y
el 77.1 por ciento. respectivamente. en el quinquenio anterior.
Esta reorientaciôn apuntô hacia Illinois, pero sobre todo hacia
aquellos estados que no tenian una tradicion como destino de la
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Cuadro 2.7
Distribucion geografica de los flujos migratorios

en Estados Unidos por periodos de migracion ysexo (porcentajes)

Estados Periodos de migracion
Antes de 1975-1979 1980-1984 1985-19891990-19941995-1999 Total

1975
Hombres
California 68.0 77.8 74.1 73.1 71.9 54.8 68.9
Texas 11.9 7.3 9.2 7.6 4.4 7.8 8.2
Illinois 7.2 6.9 5.2 6.9 7.8 13.4 8.2
Otros 12.9 8.0 11.5 12.4 15.9 24.0 14.7
Total 100 100 100 100 100 100 100
Nûmero
de casos 1039 490 501 864 803 860 4557

Mujeres
California 85.6 82.4 73.9 803 77.1 59.5 753
Texas 3.4 4.9 43 3.5 2.7 93 48
Illinois 6.2 5.9 10.9 5.6 6.7 9.3 7.4
Otros estados 4.8 6.8 10.9 10.6 13.5 21.9 12.5
Total 100 100 100 100 100 100 100
Nûmero
de casos 146 102 92 142 223 205 910

Fuente: EREM. IRDIOER·lneser. 1999-2000.

migraclon mexicana (Arizona. Oklahoma. Colorado. Washington.
Florida), los que captaron el 24 por clento de los hombres y el
21.9 por clento de las mujeres (contra el 15.9 yel 13.5 por clento.
respectivamente, en el qulnquenlo anterior).

Las âreas urbanas de cada estado mexicano tienen prefe
rencla por clertos destlnos en Estados Unldos. Las ciudades de
Jalisco han orlentado tradlcionalmente sus flujos a California.
mlentras que las de zacatecas. y sobre todo las de Guanajuato.
reparten los suyo::; de manera menos concentrada, pues envian
flujos Importantes a Illinois y otros estados que no han sldo
destinos tradicionales. La movilidad geogrâfica interestataldu
rante la estancia en Estados Unldos es muy poco Importante.
pues cambian de estado solo alrededor dei 4 por ciento de los
hombres, y el cambio es Insignificante entre las mujeres. Sin
embargo, esta movilldad dentro deI pais vecino reproduce a gran·
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des rasgos los cambios ocurridos en la distribuci6n de los flujos
de los nuevos migrantes, es decir, salen de Callfornia para diri
girse principalmente a Illinois y los estados que no tienen tradi
ci6n coma destino de los migrantes.

Durante los ultimos 25 anos alrededor deI 40 por ciento
de los migrantes masculinos de las diferentes épocas vivieron
en algun momento de su estancia -generalmente a su llegada
en Estados Unidos con un familiar (el 44.5 por ciento de los
hombres que emigraron entre 1975 y 1979, el 39.8 por ciento
de los que 10 hicieron entre 1995 y 1999). Esta proporci6n, que
revela la «densidad» de las redes familiares, era deI 28.1 por
ciento entre los migrantes de antes de mediados de los setenta.
Entre la poblaci6n femenina esta proporci6n es sensiblemente
mas elevada, pues se ubica en todas las épocas, incluyendo la
migraci6n ocurrida antes de los setenta, entre el 68 y el 77 por
ciento. Los parientes con quienes los migrantes masculinos vi
vieron con mas frecuencia en algun momento en el pais vecino
son los hermanos, con casi la mitad (48.5 por ciento) de ellos.
Seguian, en orden de importancia, parientes como los cunados
(as), primos (as) y tios (as], que representaban el 29.0 por cien
to de los casos de cohabitaci6n, las esposas con el 12.6 por
ciento, y los papas con el 8.2 por ciento). Entre la poblacion
migrante femenina el grupo familiar mas frecuentado era el de
los esposos (42.7 por ciento), los hermanos (28.3 por ciento),
otros parientes 06.9 por ciento) y los papas 01.4 por ciento).
En general, se estima que la proporci6n de migrantes masculi
nos que vivieron en algun momento de su estancia en Estados
Unidos con sus esposas es alrededor deI 5 por ciento, propor
cion que llega a alrededor deI 30 por ciento entre las mujeres.

La presencia de familiares en ellugar de destino en Esta
dos Unidos se hace patente también cuando se trata de ayudar
a los migrantes a conseguir trabajo. Desde mediados de los se·
tenta, entre el 35 yel 40 por ciento de los migrantesobtuvieron
su primer empleo con la ayuda de un miembro de la familla
presente en ellugar de destino. Esta ayuda familiar era poco
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importante antes de la década de los setenta (22 por clento),
cuando gran parte de los tlujos era controlada por los contratos
dei Programa Bracero. Los contratos prevlos al desplazamlento
no representan hoy ni slqulera el 1 por clento de las modallda
des de Inserclon en el mercado laboral. Los amlgos y conocldos
que se encuentran en los lugares de destlno son una fuente de
ayuda, equlvalente a la de los parlentes, en la consecucion dei
primer empleo, con dei 35 al 40 por ciento de los casos. Flnal
mente, solo alrededor dei 25 por ciento de los migrantes encon
tr6 su primer empleo por sus proplos medios en los 25 ultimos
aïlos. En el casa de la poblaci6n migrante femenlna, cuya tasa
de actividad es muy elevada (cerca dei 80 por clento de las mu
jeres casadas, por ejemplo), predomina la ayuda de la familla en
la consecuci6n dei primer empleo, con dei 55 al 60 por ciento de
los casos. S610 alrededor dei 20 por ciento de las mujeres consi
guieron su primer empleo sin ayuda de famlliares 0 amigos en
los ultimos 25 anos.

Las ramas de actividad en las cuales se insertaron los mi
grantes masculinos alllegar a Estados Unidos camblaron mu
cho durante la segunda mitad dei siglo xx, coma reflejo de las
modificaciones de las estructuras dei empleo tanto de México
coma de Estados Unidos. Hasta finales de los sesenta la mayo
rfa (el 63.1 por clento) de los migrantes masculinos que salieron
de las areas urbanas en estudlo encontraba su primer empleo
en la agricultura (cuadro 2.8). Los restaurantes y hoteles daban
ocupacl6n apenas al12 por ciento de los tlujos de mana de obra
mascullna. La importancia de la agrlcultura para absorber la
mana de obra se redujo en el periodo 1975-1984, cuando capta
ba alrededor dei 34 por ciento de los migrantes, y se mantuvo
desde mediados de los ochenta en alrededor dei 25 por ciento de
la estructura de los primeros empleos de ellos.

La agricultura fue desplazada poco a poco por la industria
manufacturera, la construcci6n y los restaurantes-hoteles en la
captaci6n de los flujos recientes de mana de obra; actividades
mas urbanas que corresponden a los orfgenes y las expectativas



Cuadro 2.8 00
0

Ramas de aetivldad dei primer empleo en Estados Unidos
por periodos de migraci6n y sexo (porcentajes)

Ramas de aetividad
Periodos Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes- Comercio Transportes Servicios Otros Total

hoteles

~Hombres
Antes de 1975 63.1 11.0 5.5 12.0 0.6 1.0 6.9 0.0 100 (1 037)
1975·1979 33.7 20.2 8.6 19.8 2.9 0.8 13.1 1.0 100 (490)

()
-l

1980-1984 34.8 14.0 9.8 20.2 3.0 1.4 15.8 1.0 100 (500) 0

1985-1989 26.7 15.4 14.9 2U 22 0.2 18.4 0.5 100 (858) ~
1990·1994 273 112 14.5 21.9 2.6 0.2 19.8 0.4 100 (802) ~1995-1999 23.7 153 15.6 23.5 21 08 18.7 0.4 100 (857) 0
Total 36.2 14.3 11.6 19.5 2.0 0.7 152 0.4 100 (4232) ~
Mujeres

t'l

ZAntes de 1975 23.4 338 11.0 0.7 31.0 0.1 100 (145) Cf)

1975-1979 15.8 40.6 10.9 5.0 25.7 2.0 100 (101) t'l
::0

1980-1984 14.1 293 15.2 1.1 37.0 33 100 (92) ()

0,
1985·1989 lU 23.8 18.9 63 '392 0.6 100 (143) z
1990-1994. 12.1 21.9 20.1 5.4 40.2 03 100 (224) t'lz
1995-1999 12.7 19.5 no 6.8 37.6 1.4 100 (205) 5:Total 14.5 26.4 '7.4 4.6 36.0 1.1 100 (909)

t'l
()

Las cifras entre paréntesis corresponden al nûmero de casos. 0
Z

Fuente: EREM, IRDJoER-lneser, 1999-2000 0
:'!!:
S;'
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de los migrantes de las ulUmas décadas tanto en términos de
los tipos de actividades como de los niveles salariales.

Los restaurantes yhoteles captaron en el quinquenio 1995
1999 la misma proporciôn de migrantes masculinos que la agri
cultura (23.5 por ciento). El resto de la mano de obra masculina
se distribuye en partes mas 0 menos iguales (entre el 15 y el20
por ciento) entre los servicios, la industria y la construcciôn.

Entre la poblaciôn femenina son las ramas de servicios
(alrededor dei 40 por ciento desde el inicio de los ochenta), la
industria y los restaurantes y hoteles (alrededor dei 20 por cien
to cada una) las que concentran el empleo de las nuevas mi
grantes desde mediados de los ochenta. Parece que la rama de
restaurantes yhoteles se esta imponiendo paulatinamente como
la segunda en importancia para la inserciôn de las nuevas mi
grantes, en detrimento de la industria manufacturera.

Se encuentra mas 0 menos la misrna distribuciôn en las
ramas de actividad en las ocupaciones de los parientes de los
migrantes. Conviene hacer notar que las tasas globales de acti
vidad (para ambos sexos) entre los parientes se ubican entre el
85 y el90 por ciento, igual que entre los migrantes. Las mujeres
que se dedican exclusivamente a los quehaceres domésticos re
presentan una minoria muy pequena.

El peso relativo de la agricultura en la absorciôn de los
migrantes masculinos es mas importante en Texas y en los esta
dos sin tradiciôn como destino, mientras que el de lllinois se
caracteriza por el fuerte desarrollo de los restaurantes y hoteles
en la estructura de empleos de los migrantes masculinos y feme
ninos (esta ultima rama es la primera empleadora de migrantes
masculinos dei estado con el 40.8 por ciento de las actividades).
La evoluciôn de la estructura dei empleo de los migrantes en
California es muy semejante a la que se observa al nivel nacio
nal, pues la agricultura californiana no empleaba a mas deI 26
por ciento de los hombres y el12 por ciento de las mujeres mi
grantes en los aflos noventa. Sin embargo, se nota un crecimien
to continuo dei empleo de la poblaciôn migrante masculina en la
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rama de serviclos en este estado desde medlados de los aÏlos
ochenta (dei 13.7 en 1980-1984 al 23.6 por clento en el perlodo
1995-1999), senslblemente supertor al promedio naclonal. La
rama de serviclos era en Callfornla, al final de los noventa, el
prtmer empleador de la mano de obra mascullna, preclsamente
por enclma de la agrlcultura.

El 67.4 por clento de los hombres camblaron de rama de
act1v1dad durante su desplazamlento a Estados Unldos, movill
dad mucha mas Importante que la ocurrlda durante los sels 0
slete aftos que separan en promedlo la entrada en la vida activa
y la prlmeramlgracl6n al veclno pais dei norte. Parece que en
los 61tlmos 25 aÏlos la movilldad laboral asoclada a la mlgracl6n
se Increment6 lIgeramente (deI 71.3 al 76.1 por clento), 10 que
podemos medlr con las proporclones de migrantes que cambla
ron de rama en las dlferentes épocas (cuadro 2.9).

Los hombres que provlenen de la agrlcultura y los servi
clos Henen la movilldad mas reduclda luego deI desplazamlento
a Estados Unldos. La movilldad laboral entre ramas en el terrl
torlo estadounldense es relatlvamente débll y homogénea entre
las ramas: alrededor dei 21 por clento de los hombres cambla
ron por 10 menos una vez de rama de act1v1dad desde su primer
empleo en Estados Unldos (desde el 18.0 por clento de los que
empezaron a trabajar en la construccl6n hasta el 29 por clento
de los que 10 hlcleron en los transportes). El balance de estos
camblos es I1geramente negatlvo para la agrlcultura y los res
taurantes y hoteles estadounldenses, en provecho de las otras
ramas.

Apenas el 1por clento de los hombres y el 2 por clento de
las mujeres migrantes tenian en Estados Unldos la sltuacl6n
laboral de no asalarlados con remuneracl6n, generalmente en
los serviclos. Sin embargo. entre los parlentes de los migrantes
Instalados en el pais veclno por mas tlempo la proporcl6n de no
asalarlados es de 3.6 por clento para ambos sexos. Esto slgnlfi
ca que los migrantes poco a poco logran aprovechar la consUtu
cl6n de mercados étnlcos y desarrollar activldades no asalartadas
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Cuadro 2.9
Proporciones de migrantes masculinos que cambiaron de rama de actividad

con la migracion a Estados Unidos, segûn rama previa a la migracion y periodos de ésta
(porcentajes)

Periodos

1975-1979
1995-1999
Todos los periodos

Agricultura
56.0
64.2
42.5

Ramas de actividad antes de emigrar
Industria Construcci6n

72.9 811
75.6 74.6
76.2 76.6.

Comercio
92.1
97.0
95.8

1975-1979
1995-1999
Todos los periodos

Transportes
93.7
97.8
97.9

Servicios
69.2
62.8
67.4

Otros
85.7
833
742

Total
713 (457)
76.1 (784)
67.4 (4210)

las dIras entre parénlesis corresponden al nurnero de calOs.
fuenle: mM. IRDitlER·lneser. 1999·2000.

dirlgidas especlalmente a estas comunidades en los servicios
(que concentraban el 40.6 por clento de los no asalariados) y el
comerclo (25 por ciento).

Cerca deI 15 por clento de los migrantes (17.1 por clento
de los hombres y 14.9 por clento de las mujeres) tuvieron du
rante su estancia en el pais veclno por 10 menos un perlodo de
desempleo. Esta proporclon es relatlvamente homogénea entre
las dlferentes ramas de actlvidad. Los perlodos de desempleo
duraban en promedio cerca de tres meses para los hombres y
4.5 meses para las mujeres. En generaI, estos periodos de des
empleo tienen un efecto marglnal en el volumen de las remesas.
Se estima que las reduce en alrededor deI 3 por ciento de los
montos globales anuales.

LA FORMACI6N DE CAPITAL HUMANO EN ESTADOS UNIOOS

Ramirez y GonZéÜez (1999) seiialan que la migraclon Internacio
nal. si bien ha provocado pérdlda de recursos humanos y fuga
de cerebros. también ha traido beneficios tanto a los paises de
origen coma a aquellos que la han acogido. Para los primeros la
migracion lnternacional es una fuente importante de lngresos;
para los segundos representa contar con una reserva de mana
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de obra barata, a veces calificada, a la que se le puede exigir 10
que sea.

Afortunadamente, seglin Pelegrino (2001), las discusio
nes recientes han venido olvidandose de la idea de fuga de
cerebros (brain drain) y cambiado progresivamente por las pro
puestas de estimular la circulacion y el intercambio de cere
bros (brain circulation y brain exchange), que procuran superar
o compensar las pérdidas debidas a la migraci6n poniendo el
énfasis en la movilidad y en los intercambios de los recursos
humanos altamente califlcados entre los paises de origen y
los paises desarrollados. Se pasa de una vision negativa 0 de
pérdida a otra que tiende a reivindicar los aspectos positivos
de la movilidad en la medida en que la migracion circular 0

pendular, con retornos transitorios de los migrantes, contri
buye a la consolidacion de los mercados de trabajo locales y
su desarrollo.

En este sentido, sostienen que <<Hoy en dia se acepta cada
vez mas la afirmacion de que la fuga de cerebros no se conside
ra coma un factor de empobrecimiento, sino coma una fuente
de desarrollo» (en Meyer y Brown, 1999). También se reconoce
que los migrantes pueden aportar en diferentes formas sus co
nocimientos y experiencias en el exterior y que éstos no repre
sentan una pérdida para el pais de origen, sino una ganancia
enorme por estar expuestos a nuevas ideas, nuevas maneras de
ver el mundo, destrezas y contactos que pueden ser de gran
valor para el pais de origen.

Dichas motivaciones cambiantes significan una transfor
macion en el capital humano. Para Becker (1975) «las cualida
des personales que hacen a los individuos mas (0 menos)
productivos son las que determinan su valor para empleadores
potenciales». Adicionalmente, los migrantes obtienen otras for
mas de capital humano en el transcurso de su vida laboral en el
extranjero. Adquieren conocimientos sobre estilos de vida, la
lengua que se habla en el pais receptor, practicas de empleo,
calificacion laboral; aprenden coma entrar en un pais con 0 sin
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documentos migratorios y descubren d6nde estân las mejores
oportunldades laborales. Como resultado de este nuevo capital
humano, los costos y riesgos de emlgrar una vez mas 0 quedar
se mas tiempo disminuyen. mientras que los beneficlos poten
ciales se incrementan. En este sentido. la mlgrac16n y la
experiencia laboral internacional que ésta genera debera ser
entendida coma un activo que aporta nuevas habilidades al mi
grante en forma de capital humano. ' Al respecto, la teoria dei
capital humano supone que el nivel de educaci6n determina los
ingresos de los trabajadores a 10 largo dei cielo de vida laboral. y
que la experiencla y capacitaci6n adquiridas en ellugar de tra
bajo son. ademas. fuente de desarrollo de la calificaci6n de la
mana de obra. 10 que eleva la productividad y los ingresos labo-

--,La teoria dei capital humano fue desarrollada por Gary Becker
en 1964. Se define coma el conjunto de las capacidades produc
tivas que un individuo adquiere por acumulaci6n de conocimien
tos generales 0 especificos, de savo/rja/re. etc. La noci6n de
capital expresa la Idea de una acumulaci6n no material imputa~
da a una persona (es decir. Idiosincrasical que puede ser acu
mulada. usada. Es una opci6n individual. una inversi6n. Se
evalua por la diferencia entre gastos iniciales: el costo de los
gastos de educacl6n y los correspondientes a ella (compra de
libros...l, el de productividad. es decir,'el salario que recibiria 51

estuviera en la vida activa y sus rentas futuras actuallzadas. El
individuo hace. asi. una valoraci6n entre trabajar y continuar
una formaci6n que le permita en el futuro percibir salarios mas
elevados que los actuales. Se toma en cuenta también la con
servaci6n de su capital psiquico (salud, alimentaci6n,· etc.l.
Optimiza sus capacidades evitando que se deprecien demasiado
por la desvaJorizaci6n de sus conocimientos generales y especi
ficos 0 por la degradaci6n de su salud fisica y moral. Invierte
con miras a aumentar su productividad futura y sus rentas (pu
blicado en el numero 2 de Multitudes, traducci6n de Benat Baltza;
en Jérbme Gleizes. El capltàt humano).
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rales. En suma, seglin la OCDE habra que entender al capital
humano como el conoclmlento.las habilldades, las competen
cias y los atributos de individuos que facilltan la creacl6n de
blenestar personal. social y econ6mico.

Sin embargo, aun cuando la experlencia laborallnterna
cional desarroUa nuevas habilidades en el migrante -que en el
futuro le pueden ser de gran utilidad en su pais de orlgen-,
supone una condlci6n complementarla de antemano, la de que
pueda emplearse haclendo usa de eUas (Unger yVerduzco, 2001:
218). Ademas, como seftalan Arroyo et al. (1991), no toda expe
rlencla migratoria contiene elementos de capacitaci6n que pue
den aprovecharse al regresar allugar de origen. en unos casos
porque el empleo es relaUvamente sofisticado y en otros porque
la experiencia es irrelevante.

En este senUdo, Martin (1990) afrrma que el empleo en
fabrlcas 0 en la prestacl6n de servicios con equipos y slstemas
de automatizacl6n sofisticados. por ejemplo, puede significar una
experlencia de capacltaci6n que dificilmente podran poner en
pracUca al regresar a sus atrasadas comunidades de orlgen. En
cl otro extremo. habra ciertos empleos domésticos, de jardine
ria. plomeria yslmilares que no seran tan apreclados en el mer
cado de trabajo dellugar de orlgen como en el pais al que se
emigra.

En un anâllsis de Arroyo y Berumen (2002) enfocado en
la experlencla laboral, la capacitacl6n y la dlsposlcl6n para el
trabajo se detectaron evidenclas de que la estancia de los mi
grantes mexicanos en Estados Unldos contrlbuy6 a que adqul
rleran experlencia, capacltacl6n. disposlci6n y responsabilidad
en el trabajo. que no slempre sirvieron para desarroUar una
actividad productiva 0 abrir un negoclo en México. porque en
aquel pais la gran mayoria de eUos desempeiian labores poco
especiallzadas. 10 que cambia conforme aumenta el t1empo de
residencla en el extranjero. En suma. los autores consideran
que los oficios 0 empleos de migrantes relacionados con las
tareas doméstlcas. de llmpieza de edificios u oficlnas, restau-



'fRAYEcrORIA LABORAL E INSERCI6N EN LA ECONOMÏA 87

rantes y hoteles. podrian dejar experiencias mas relevantes a
quienes regresen a regtones con potencial urbano y de desarrollo
turistico. ya sea porque estan cerca de las costas. los centros
turisticos 0 en la zona de Influencia de grandes concentraçio
nes urbanas (Arroyo et al.. 1991). Con respecto a los oftcios
fabriles. seran mas relevantes donde haya expectaUvas de em·
pleo en fabricas al regresar y seran de poca utilidad para los
migrantes de comunidades muy pequeilas yde zonas muyatra
sadas. Por otro lado. los empleos en el campo, sea en la cose
cha de frutas 0 en la de vegetales. por ejemplo. le daran
conocimientos utiles a quienes al regresar se ocuparan en la
agricultura. sobre todo en siembras comerciales (Unger y
Verduzco. 2001: 220).

Lo anterior nos permite ubicarnos en el contexto te6rico
de diversas propuestas a través de las cuales se ha resaltado 0

puesto en entredicho el impacto que la migraci6n, las remesas y
el capital humano Internacional tienen en las regiones. CoInci
den la mayoria de los anâlisis en la utilizaci6n de las remesas
como una variable fundamental para la explicaci6n de dicho
impacto.

Cabe mencionar que el capital humano se ha medido de
variadas e tnnovadoras maneras. Numerosos yexcelentes estu
dios han identiftcado utiles variables numéricas de capital hu
mano mediante el uso de distlntos tipos y combInaciones de
metodolog'JaS de Investigaci6n cualitativas, comparativas ycuan·
titatlvas.2 Sin embargo. aqui nos limttaremos a proporcionar unos
datos obtenidos mediante preguntas sencUlas hechas a los ex
migrantes con base en un cuestionario sobre el adiestramiento.
la capacitacion 0 el aprendizaje de oftcios que pudieron haber
adquirido en Estados Unidos.

--2Véilnse Becker (1975). Osterman (1975). Doeringer y Ptorce
(1971), Schultz (1981). Carnoy (1989). Machlup (1987). Woodhall
(1987). Psacharopoulos (1981). Nordhaug (1993), Ilon (1994).
Crawford (1991). Mincer (1958). Becker (1991).
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En la EREM la proporcion de migrantes capacltados de ma
nera formaI (que recibleron un titulo 0 algun t1po de reconoci
mlento oncial) durante su estancia en Estados Unidos es
relativamente pequefia: apenas el 8.3 por ciento de los hombres y
el 10.9 por clento de las mujeres (cuadro 2.10). Estas proporcio
nes se mantienen relativamente constantes durante los perlOOos
de estancia dei ultimo cuarto de sigIo. Son mas elevadas en la
industria manufacturera (el 14.7 por clento de los hombres y el
14.6 por clento de las mujeres que trabajan en esta rama reclbie
ron algun tipo de capacitaclon), en los transportes ycomunicacio
nes (el 15.6 por ciento en el casa de los hombres) ymuy débil en la
agricultura (el 5.4 por clento de los hombres yel 7.9 por ciento de
las mujeres). Los migrantes con mas escolarldad, sobre tOOo las
mujeres, aprovecharon mejor las oportunidades de capacitacion.

Cuadro 2.10
Proporci6n de migrantes que recibieron algun tipo de capacitaci6n

en Estados Unidos, por rama de primera actividad en este pais ysexo (porcentajes)

Hombres
Mujeres

Agricultura
5.4
79

Industria Construcci6n
14.7 7.1
14.6

Restaurantes
8.3

10.9

Hombres
Mujeres

Comercio Transportes
7.5 15.6

12.2

Servicios
10.2
9.3

Otros
10.0
25.0

Total
8.3 (4492)

11.0 (897)

las dIraI entre paréntesil (orœ5ponden al nirmero de casos.
Fuente: EREM, 'RDlDÉR-lneser, 1999'2000. .

Asi, la proporcion de migrantes que recibièron capacita
cioncrece constantemente con el nlvel de escolaridad: desde el
6 por ciento de los hombres y el 6.3 por ciento de lasmujeres
con menos de siete ailos de estudlos hasta el 17.6 por ciento en
hombres yel 22.7por clento en mujeres entre los migrantes que
Henen por 10 menos 13 ailos de estudios (cuadro 2.11). Otro
factor que parece influir en el acceso a la capacitacion es la
duracl6n de la estancia laboral en Estados Unidos, pero solo a
partir de los cuatro afios de permanencia.
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Cuadro 2.11
Proporci6n de migrantes que recibieron algun tipo de capacitaci6n en Estados Unidos,

segun nivel de escolaridad y sexo (porcentajesl

Niveles de escolaridad

Hombres
Mujeres

().6 anos
6.0
63

7-9 alios 10·12 aiios 13 anos y mas
10.0 14.8 17.6
11.9 180 22.7

Total
8.4 (4266)

11.0 (891)

Lils cilras entre paréntesis corresponden al nùmero de calOs.
fuente: EREM. IRDIOER·lneser. 1999-2000.

Para la duracion de estancia inferior la proporcion de hom
bres capacitados es de alrededor dei 6 por ciento (9 por ciento
para las mujeres), mientras que aumenta hasta alrededor dei
11.5 por ciento entre los hombres y el14 por ciento de las mu
jeres en permanencias mayores de cuatro anos. Podemos pen
sar que la duracion de la estancia incrementa los cambios de
rama de actividad y las posibilidades de obtener capacitacion a
raîz de ellos.

La mayor parte de los tipos de capacitacion recibida por
los migrantes depende dei puesto de trabajo ocupado (59.1 por
ciento entre los hombres y55 por ciento de las mujeres) (cuadro
2.12). Esta proporcion ha aumentando en los ultimos 10 allOS

entre los hombres (65.9 por ciento). En el 59.2 por ciento de la
poblacion masculina capacitada (49.5 por ciento de las muje
res) la iniciativa de capacitarla provino de las empresas para las
que laboraban. En general, se trataba de mejorar el desempeno
dei migrante en su trabajo 0 de prepararlo para ocupar un nue·
vo puesto. La mayor parte de esta capacitacion dura entre cua
tro y 12 semanas para los hombres yentre dos ycuatro semanas
para las mujeres.

Casi un tercio de los tipos de capacitacion corresponde al
aprendizaje dei idioma inglés (e131 por ciento de los hombres y
el 29.6 por ciento de las mujeres). En este caso, en general, la
iniciativa fue tomada por el migrante coma un motivode supe
racion personal, sobre todo en el casa de la poblacion femenina.
Sin embargo, algunas empresas también ofrecian cursos de in-
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Cuadro 2.12
TIpos de capacitaci6n recibida por los migrantes en Estados Unidos,

segun periodo de migraci6n y sexo (porcentajesl

Antes de 1980 198(}-1989 1990-1999 Total
Hombres
Cursos de inglés 35.0 32.6 25.2 31.0
Para el puesto de trabajo 525 58.7 65.9 59.1
O1ro 12.5 8.7 8.9 9.9
Total 100 100 100 100
Numero de casos 120 138 123 381

Antes de 1984 1985-1999 Total
Mujeres
Cursos de inglés 35.0 35.0 35.0
Para el puesto de trabajo 55.0 55.0 55.0
Otro 10.0 10.0 10.0
Total 100 100 100
Numero de casos 40 60 100

Fuente: EREM.IROIDER-lneser, 1999-2000.

glés a trabajadores migrantes. En la gran mayoria de los casos
(deI 75 a185 por ciento) la capacitaci6n mejor61a s1tuac16n la
boral de los migrantes en sus trabajos (sueldo, responsabilida
des... ), aun cuando fueran unicamente cursos de inglés.

Si bien la capacltaci6n formai de la mana de obra migran
te es muy débll en Estados Unidos, el aprendizaje «en el tallen.
parece mas desarrollado (cuadro 2.13).

El 22.9 por ciento de los hombres aprendieron un oficio
durante su estancia en Estados Unidos, proporc16n que alcan
zaba el 14.1 por ciento entre las mujeres. Una pequefta parte de
este aprendizaje esta asociada a la capacitaci6n formai (21.4
por ciento en el casa de los hombres y 28.3 por ciento tratando·
se de las mujeres).

Los oficios aprendidos en Estados Unidos por los migran
tes masculinos se concentran en las ramas de servicios (28.9 por
dento), industria (20.1 por ciento) y restaurantes y hoteles (16.8
por ciento) (cuadro 2.14). En el caso de las mujeres destacan los
servidos (32.7 por ciento) y la industria (24.8 por ciento). Aqui
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Cuadro 2.13
Proporci6n de migrantes que aprendieron un oficio en Estados Unidos

por periodos de migraci6n y sexo (porcentajes)

91

Hombres
Mujeres

Antes de
1975
18.4
13.7

245
17.6

263
14.4

29.1
16.4

21.8
11.8

20.4
13.2

Total

22.9 (4531)
14.1 (910)

Las dIras entre paréntesis corresponden al numera de casos.
Fuente: EREM. IRDIOER-Ineser, 1999-2000.

Cuadro 2.14
Distribuci6n de los oficios aprendidos por los migrantes

por ramas de aetividad en que se insertaron a su lIegada a Estados Unidos
por rama de primera aetividad y sexo (porcentajes)

Rama de primera aetividad en Estados Unidos

Hombres
Mujeres

Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes
13.2 20.1 10.7 16.8
14.2 24.8 0.9 15.0

Hombres
Mujeres

Comercio
0.7
1.8

Transportes
1.6
0.0

Servicios
28.9
32.7

Otros
8.0

10.6

Total
100 (949)
100 (113)

Las dIras entre paréntesis corresponden al numero de casos.
Fuente: EREM, IRD/DER-Ineser, 1999·2000.

también el tiempo de estancia en Estados Unidos parece ser un
factor favorable para el aprendizaje de un oficio. Con relativa
frecuencia el oficio aprendido corresponde a ramas diferentes de
aquellas en las cuales los migrantes empezaron a trabajar en
dicho pais. Este aprendizaje esta asociado en gran medida con
cambios de ramas de actividad: el 46.3 por ciento de los hom
bres y el 49 por ciento de las mujeres aprendieron un oficio en la
rama en la cual empezaron a trabajar en Estados Unidos,

En la gran mayoria de los casos la experiencia migratoria
en Estados Unidos no se tradujo en una capacitaci6n formal ni
informal. Asi, para el 73.7 por ciento de los hombres y el 78.9
por ciento de las mujeres la estancia en el pais vecino no se
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Cuadro 2.15
capacitaci6n y aprendizaje «en el taller» par sexo,

conjunto de los periodos de migraci6n (porcentajesl

Aprendizaje «en el taller»
Hombres Mujeres

Si No Total Si No Total
Capacitaci6n
formai SI 4.9 34 8.3 4.0 7.0 11.0

No 18.0 73.7 91.7 10.1 78.9 89.0
Total 22.9 77.1 100.0 14.1 85.9 100.0
Numero de casas 4487 900

fuente: EREM.IRD/DER·lneser. 1999-2000.

tradujo en ningun tipo de capacitacion ni de aprendizaje «en el
taller» lcuadro 2.15).

Sin tomar en cuenta 10 relacionado con el aprendizaje deI
idioma ingIés, apenas deI 20 al 25 por ciento de los migrantes se
beneficiaron con algUn tipo de formacion la menudo los que
tenian nivel de escolaridad mas alto), de los cuales s610 una
fraccion pudo emplear estos nuevos conocimientos al regresar a
su lugar de origen, como veremos mas adelante. Sin embargo,
la formacion yexperiencia adquirida parece influir positivamente
en los cambios de estado de ocupacion en su reinsercion laboral
en México.

Podria de decirse que la estancia en Estados Unidos per
mite no solo que el migrante se haga de recursos que satisfacen
las necesidades de su familia que se queda en su pais de origen,
SinD que ademas incrementa su experiencia, capacitacion, dis
posicion, responsabilidad, etc., la cual ha sido poco valorada 0
desaprovechada al regresar a México. Esto no significa que no
haya en sus regiones el suficiente capital humano para encau
zar el desarrollo socioeconomico, solo hace falta, coma argu
mentan Arroyo y Berumen (2002), diseftar e instrumentar
programas en este sentido.



3. Los ingresos en Estados Unidos y las remesas

Como se mencion6 en la parte que concierne a la sltuaci6n en el
trabajo, casi la totalidad de los ingresos de los migrantes que se
encuentran en Estados Unidos provienen de los asalariados.
Nos centraremos aquî en esta categoria de migrantes de la EREM;

mas especificamente, en los migrantes masculinos (por razones
dei tamaiio en la muestra de la poblaci6n femenina), tratando
de comparar, cuando sea posible, los resultados de la EREM con
datos que provienen de otras fuentes.

LA REMUNERACION DE LOS MIGRANTES

EN LA ECONOMÏA ESTADOUNIDENSE

El sueldo promedio mensual de los migrantes en Estados Uni
dos, segun la EREM, era a finales de los noventa de alrededor de
1 450 d61ares para la poblaci6n masculina y 1 100 d61ares para
la femenina (cuadro 3.1 J. Otro dato proporcionado por la En·
cuesta sobre Migraciones a la Frontera (EMIF 1995, El Colegio de
la Frontera Nortel ubicaba el salario promedio de los migrantes
en 6.9 d61ares por hora y 1 033 d61ares mensuales para los
migrantes permanentes a mediados de los noventa.

El ingreso femenino segun la EREM, sensiblemente mas
bajo que elingreso masculino, se puede explicar en parte por su
concentraci6n en la rama de los servicios, en la que esta mas
desarrollado el trabajo por tiempo parcia!. Estos ingresos son
superiores a los mînimos federales, pero vinieron disminuyendo

[931
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Cuadro 3.1
Evoluci6n de los salarios promedio de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

dei salario promedio mas<ulino en la industria estadounidense
y de los minimos federales (en d6lares)

1975 1980 1985 1990 1995 1999
Salario por oora
Poblaci6n masculina
de la EREM 3.68 4.92 4.71 5.53 6.26 6.98
Salario promedio masculino
en la industria de EU 4.51 6.63 8.57 1001 11.41 1123
Salario mlnimo federal
(d6lares corrientes) 2.10 3.10 3.35 3.80 4.25 5.15
Salario minimo federal
(en d6lares de 20(0) 6.72 6.48 5.36 5.01 4.80 5.32

Salarios promedio por perio-
dos ysexo de los migrantes
en la EREM 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999
Salario por hora
Hombres 4.00 499 5.19 5.74 6.69
Nûmero de casos' 651 767 1216 1465 2107
Mujeres 3.68 3.95 4.79 5.05 5.67
Nûmero de casos 75 119 143 229 309
Salario por semana
Hombres 230 266 271 312 342
Nûmero de casos 206 386 561 875 892
Mujeres 194 232 236 257 257
Nûmero de casas 49 49 62 141 196

1 El total es superior al nùmero de migrantes encuestados porque una parte de ellos cambiaron de
empleo yde ingrelOs durante su estancia en Estados Unidos. Por otra parte, las declaradones de salario
por hora ypar semana IOn independientes entre ellas.
Fuente: EREM, IRo/DER-lneser, 1999-2000.

durante los 25 ultlmos afios. sobre todo respecta al minlmo fe
deral par hora y al salario promedio pagado por la industria
manufacturera en este pais.

El salario minimo federal estadounldense perdl6 cas! el 20
por ciento de su valor real entre 1975 y 1999. El salarlo prome
dia par hora de los migrantes masculinos. que representaba 1.75
veces el minimo federal de 1975, apenas superaba este minlmo
en 35 par ciento en 1999. Respecto al sueldo promedio de la
industria de Estados Unidos, el de los migrantes masculinos bajo
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de 0.74·0.82 en el quinquenlo 1975·1979 a apenas la mltad
(0.53-0.55) en los anos 1995-1999. Sin embargo, representaba
todavia alrededor de tres veces el sue1do promedlo que se pagaba
en la industria mexlcana en 1995.

Estos resultados que arroj6 la EREM no estân muy lejos de
datos mas globales dados a conocer por la Secretaria de Relaclo
nes Exterlores de México en el inlclo de 1997 y que ublcaba el
ingreso per caplta de los jalisclenses que resldian en Estados Uni
dos entre 12000 Y12 500 d6lares por ano. En la EREM la remune
racl6n promedio (de ambos sexos) se puede estlmar en alrededor
de 15000 d6lares anuales a mediados de los noventa. Seglin da
tos de la Oftcina dei Censo estadounldense, el ingreso medio de
los hogares mexlcanos en Estados Unldos se ublcaba en 1999 en
27345 d6lares, 1 senslblemente por debajo dei ingreso medio de
los hogares norteamerlcanos (con la persona de referencla natlva)
en su conjunto (41 383 d6lares). Seglin las normas estadounlden
ses, el 25.8 por clento de los hogares mexlcanos vivian por debajo
dei nlvel de pobreza, contra el11.2 por clento de los hogares enca
bezados por nativos yel 16.8 por clento de los encabezados por no
nacldos en Estados Unidos. Estos datos reflejan los ingresos indl
viduales, entre los cuales la media se ublcaba en 19 181 d6lares
para la poblacl6n masculina y 15 149 d6lares para la femenina
naclda en México, contra 27 239 Y 22 139 d6lares, respectiva
mente. para las poblaclones masculina yfemenina no nacldas en
Estados Unldos y 37 528 Y26698 d6lares, respectivamente, para
la poblacl6n natlva de este pais.

Aunque se encuentran entre los grupos de ingresos mas
bajos de Estados Unldos, los migrantes mexicanos perclben en
este pais remuneraclones mucha mas elevadas que en México.
SI con los datos de la EREM comparamos los ingresos promedlo
de los migrantes en Estados Unldos a finales de los noventa con

--,Prof/le ojthejorelgn-born population ln the United States 2000.
Current population report, special studles, us Census Bureau.
P23-20G,2001.
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los ingresos promedio de los asalariados en sus ciudades de
origen en México. la relaci6n es de casi seis veces a una entre la
poblaci6n masculina y casi cinco veces entre la femenina. La
remuneraci6n diaria promedio de los asalariados en las ciuda
des de origen de los migrantes era de 91 pesos (ambos sexos) en
1999-2000, contra 524 pesos en Estados Unidos para ambas
sexos en 1999, es decir. un multiplicador global de 5.8.

En junio de 1999 el salario promedia era de 103.70 pesos
en Jalisco y 113.80 pesos a nivel nacional, seglin datos de la
Secretaria de Promoci6n Econ6mica dei estado. niveles muy cer·
canos a los datos de la EREM a pesar de las diferentes definicio
nes de poblaci6n activa consideradas. La relaci6n entre los
salarios minimos de los dos paises era mucha mas alta para
esta fecha (alrededor de 12 veces). pero esta se debe a la fuerte
disminuci6n que sufri6 el salario minimo mexicano durante el
periodo 1980-1999. agravada por la pérdida de valor dei peso
frente al d61ar estadounidense. Durante este periodo la relaci6n
entre los salarios minimos de los dos paises pas6 de 3.6 a 1 a
fmales de los setenta a 8.4 a 1 al inicio de los noventa y alrede
dor de 12 a 1 a fmales de la misma década. Recordemos que
seglin datos de la Encuesta Nacional de Empleo de 1998 dei
INEGI el salaria minima real de México no representaba en este
ano mas dei 20 por ciento dei salario minimo de 1976.

La distribuci6n de los salarios de los migrantes en las dis
tintas ramas de actividad en la economia estadounidense na
muestra una gran dispersi6n. excepto para la construcci6n y la
industria (cuadro 3.2). Entre la poblaci6n masculina. en el periodo
1995-1999. el salario por hora era de entre 6.23 d61ares [agricul
tura) y 6.93 (industria y servicios); en la rama de la construcci6n
los salarios eran mas elevados (8.41 d6Iares). Entre esta pobla
ci6n los ingresos por semana reproducian las mismas tendencias:
se ubicaban entre 313 d61ares en la agricultura y 344 en la indus
tria. y la construcci6n tenia el salario mas alto: 378 d6lares.

En el casa de la poblaci6n femenina destaca la industria.
con un nivel de remuneraci6n por hora de 6.62 d61ares en el
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Cuadro 3.2
Salario promedio de los migrantes masculinos en las prindpa1es
ramas de aetividad de la economia estàdounidense. i 995-1999

(en d6Iares)' .
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Agricultura Industria Construcd6n Restaurantes· Servicios
hotèles

Salario par hora 6.23 6.93 8.41 6.32 6.93
Nûmero de casas 245 162 161 198 121
Salario porsemana . 313 344 378 337 338
Nûmero de casas 76 59 72 73 89

Fuenle: ERM. IRD/DER-lneser. 1999·2000.

periodo 1995-1999, m1entras que en las demas ramas las re
mUneraciones oscilan entre 5.33 d6lares en la agricultura y6.05
en 10sserviçios.Como se puede constatar, la remuneraci6n glo
bal promedio de la poblaci6n mexicana migrante en Estados
Unidos esta en funci6n de diferentes factores Icompos1c1on por
sexo y distribuci6n en las ramas de actividad, entre otrosJ, que
se modifican a 10 largo deI tiempo. .

LAS REMESAS

El envia de remesas familiares por los migrantes es uno de los
temas en los que mas se ha trabajado ultimamente; los estudios
han mostrado que estos recursos constituyen eliInpacto mas
notor10 y tangible de la migraci6n internacional en los paises de
origen. Aun cuando su estimaci6n puede ser compleja, la mag
nltud de los montos de las transferencias de los migrantes es
muy significativa2 y suele constituir una fracc16nimportante

---2De .acuerdo con informaciônrecabada por el Fondo Monetario
Internacional (FMI, 1999), las remesas fie los trabajadQres mi·
grantes en tOOo el mundo se incrementtron de 4572.1 millones
de dôlares en 1992 a 66 222 IlliJlones en 1998. Corresponden
exclusivamente al rubro de remesas de trabajadores y sôlo in·
cluyen el dinero transferldo por vias formales, es decir. a ......
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deI producto interno bruto de los paises de origen (cuadro 3.3).
En 2002, segun el Banco Interamericano de Desarrollo (BIO). el
monta de las remesas familiares recibidas en América Latina y
el Caribe ascendia a 32 000 millones de d6lares, es decir, el 31
por ciento de las retnesas famillares deI mundo, con un fuerte
aumento respecta al ano anterior, euando se recibieron 23 000
millones de d6lares. El 78 por ciento de las remesas enviadas a
esta region en 2002 provenian de Estados Unidos, y un tercio
fue captado por México.3 El monto de las remesas familiares
que llegaron a México (9 815 millones de d6lares en 2002) se
triplico en diez allOS, entre 1992 y 2002, mientras que el por
centaje de hogares que reciben remesas provenientes deI vecino
pais se increment6 de 3.7 a 5.3 por ciento entre 1992 y 2000 a
nivel nacional. En el allO 2000, segun datos deI Conapo. el 13
por ciento de los hogares de Zacatecas, el 9.2 por ciento de los
de Guanajuato y el 7.7 por ciento de los de Jalisco recibian
remesas famillares deI extranjero (Conapo, 2000).

Académicos y politicos coinciden en la lmportancia cre
ciente de los recursos fmancieros que llegan al pais provenien
tes de Estados Unidos.4 Muchos politicos consideran que estos
recursos pueden ser aprovechados para crear negocios que ge-

--...... través dei sistema bancario u otro tipo de mecanismo fi
nanciero, sobre los cuales se puede tener aIgUn tipo de monitoreo.
3 Sending money home: An International comparison of remit/an
ces markets. MIF-FOMIN/BID. 2003.
4 En 1995 México fue el paîs de América Latina con mayor ingre
so de divisas por remesas yocup6 el cuarto lugar a escala mun
dial, después de Francia, India yFillpinas: pero el ano siguiente,
segun lacompilaci6n dei FMI, C\lcanz6 el primer lugar con poco
menos-de 5 000 roilIones de d6lares. En 1997 aJcanz6 una cifra. .

cercana a los 5 562 miIlones de d61ares (Conapo, 1999). Segun
estimaciones recientes. para 2001 el monto de remesas familia
res ascendi6 a 8 8~5 roiIJOI~es de d6lares, y a 9815 miIJones en
2002.
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Cuadro 3.3
Remesas familiares y porcentaje dei PlB que representan en algunos paises

de América Latina yel Caribe, 1999

9,9

Paises

México
Brasil
Repûblica Dominicana
El Salvador
Ecuador
Perû
Jamaica
Haitl
Colombia
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Monto de las remesas
(millones de délares)

6795
1898
1747
1580
1247

819
781
720
612
535
368
345

Porcentaje de las
remesas en el PlB

1.4
0.3

10.0
12.6
10.0
1.6

11.7
17.0
0.7
3,0
6.8

14.4

Fuente: Remittancf'S as adevelopment too/: A regioTlil/ conference, May 2001, Muhilalerallnvestment
Fund, fOMIN, BID (IWNliadb.orglmiflWebsitelstaticJtimlremit.aspj.

neren empleos y asi promover el desarroUo de las comunldades
expulsoras de poblacl6n. Entre los académicos las opiniones se
encuentran divididas. Algunos estudios han encontrado casos
de inversion exitosa de remesas; por eJemplo, en San Francisco
dei Rincon. Guanajuato, donde se ha combinado el capital local
con las remesas en la producciQn de zapatos (Arias, 1992), asi
coma en algunos casos dei medio rural (Durand, ~988) Yen
varias empresas financiadas en Zacatecas (Moctezuma y ROOri
guez, 1999). También Goldring (1990) reporta inversiones en la
agricultura en Zacateças y Michoacan y Ramirez (1999) docu
menta micronegocios en Teocaltiche. JaÎisco.

Sin embargo, gran parte de los estudios lIegan a la conclu- .
si6n de que la importancia de las remesas es unicamente para
algunas comunidades especificas.y parece haber consenso en
que la mayor parte de estos recursos se destinan a la manuten
ci6n famillar (véanse Arroyo y Berumen, 2000, 2002; Canales,
2002), aun cuando estudios reclentes destacan los efecto,s mu}
tiplicadores, directps e indirectos, d:e las transferencias de dîne-
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ro de los migrantes en las comulÙdades locales (Durand, Parrado
y Massey, 1990; Taylor et al.. 1996). '

A fmales de los noventa se estlmaba que las remesas mo
netarias que enviaba el conjunto de los migrantes mexicanos
que residian en Estados Unidos a sus familias que permane
dan en México representaban alrededor de 8 000 millones de
d6lares, procedentes en su mayor parte de los estados de Cali
fornia (48 pûr ciento), Texas (16por ciento), Illinois (11 por cien
to) y Arizona (7 por ciento). Un tercio dei total de las remesas
farniliares que se recibieron en México en 1996. segun el infor
me presidencial de 1997, corresponde a los tres estados de la
regi6n Centro-Occidente: Jalisco (17.3 par ciento), Guanajuato
(10.3 par ciento) y Zacatecas (4.9 por ciento), proporci6n similar
a la encontrada por la Legalized Population Survey (LPs2) de
1991, 10 que parece mostrar cierta' estabilidad en la distribu
ci6n geografica de las remesas, y por ende en la distribuci6nde
los l1ujos de migrantes, pûr 10 menos hasta el inicio de la década
de los 'noventa. En 2002 el 54por cieiltO de lasremesas que
llegaron a México, es decir, 5 300 milIones de d6lares, fue cap
tadopûr cuatroestados de la regi6n:Jalisco, Michoacân, Gua
najuatoy Zacàtècas;

Las remesâs fectbidasen Méxicb en 1997'etan iguales 'al
43 por dento dë·las eXportaciones'petroleras, el 85 por ciento
de los' Ûlgresos turÎsticos, e13~ por ciento de la inversi6n ex
tranjera ditecta; el 4.5'poi cieI1to de las expoitaciones mexica~

nas y alrededor dei' 1.5 'par Cfento dei PlB, segun estlmaciones
hechas con base en fnformàCi6ri dei Banco dè'MéXiCo (Pesca
dor Osuna, 1998). Segun el C'onapo, en 20011as reIhes'as equi
valianal 70 por cierito'de 10 que èl pais pèrcibi6 pot èXportaci6n
de 'pètr6leo, sobrepaso en 36 par éiento a losirigresospor tu
rismo y era' ïgUéil al' 26· por cieIito de la' iIivetsi6n extraI1jera'
dlrectàtotaI: En 16stres éstados que nos irlteresan aq'uf (Jalis~

co, Za.catecas yGtianajuato) representaban casi el 5 por èiento
deI PIBde estas tres enUdades; segunestimàcfonès de la Uni
versidad de zacatecas (Delgado Wise yRodrfguez Ramirez, 19991,
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La importancia relativa de las remesas respecta a los diferentes
agregados que se citan puede modificarse con el Uempo y, se
gun los diferentes autores, dependiendode los datos uUliza
dos, queda muy clara que estos recursos que provienen de la
migraci6n representan una fuente de ingresos sumamente im
portante para el paîs, sobre todo para los estados de la regi6n
Centro-Occidente.

En diversas encuestas (EMIr, 1993; LPsl, 1987-1988;
ORsToM-Ineser, 1993; Massey y Parrado, 1990) la proporci6n de
migrantes que enviaban dinero a sus familias que permanecian
en México fluctua entre el 51 yel 75 por ciento, dependiendo de
la defmici6n de las poblaciones de referencia. En la EREM la pro
porcion de migrantes que enviaban dinero .regularrnente a sus
familiares que permanecian en México fue mas 0 menos cons
tante Para la poblaci6n masculina (alrededor de184 por ciento)
durante los 25 ulUmos ailos (cuadr03.4). En cambio, parece ir
en aumento para la poblaci6n femenina desde pIincipios q,e los
noventa debido al aumento progresivo de las mujeres migrantes
solteras en los flujos. Suproporcion aumenta de alrededor dei
45 por ciento durante los af:1as anteriores a 1990 al 53 por cien
to en el quinquenio 1995-1999. :para ambos sexos la proporcion
de migrantes que enviaban dinero a sus familias es de alrededor
dei 77 por ciento en todos los periodos considerados.

En realidad se debe considerar que las mujeres participan
mas en los envios de dinero porque las que viviancon sus espo
sos en Estados Unidos no aparecen a menudo como responsa
bles directas de estas transferencias, que se acreditan en general
unicamente a los esposos. Si bien la presencia de familiares en
el hogar no modifica mucha la probabilidad de que envie dinero
lapobla<;i6n migrante masculina (con excepci6n de la presencia
de la esposa), esta tiene en general mas efecto entre las mujeres
migrantes. ,Cuando residîan en el pais vecino sinningun Jami
liar,la proporci6n de ellas que enviaba dinero con regularidada
México aument6 hastael 59.7 porciento Icontrael44.8 por
ciento en el casa contrario).
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Cuadro 3.4
Proporciones de migrantes que enviaban remesas regularmente a México

por periodos de migraci6n a Estados Unidos y sexo

Periodos de migraci6n
1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 Conjunto de

los periodos
Hombres (%) 82.0 84.1 83.2 84.0 84.3 84.0
Nûmero de casos 401 484 784 1066 1007 4540
Mujeres(%) 41.7 46.0 45.4 50.0 527 48.8
Nûmero de casos 84 100 141 236 243 909
Ambos sexos (%) 75.0 77.6 77.4 77.8 78.2 78.1

fuente: ER.EM.IRLVD!R-lneser. 1999-2000.

El tipo de familiares con qulenes residian las mujeres mi
grantes en Estados Unidos influye mucha en la transferencia
regular de dôlares a México 0 en la falta de ella. En el casa de los
hombres, la presencia de la esposa en Estados Unidos disminu
ye en esta subpoblaciôn la proporciôn de envios hasta en 59.2
por ciento, los que a pesar de todo son relativamente elevados.
Para la poblaclôn femenina es la presencla dei c6nyuge, los hl
JOs 0 los papas la que reduce la proporclôn de mUJeres que en
vian dinero a sus demas familiares que permanecen en ellugar
de origen. En este ultimo casa -presencia de los papas- se pue
de suponer que gran parte de tales recursos de la poblaclôn
femenina -y tal vez también de los hlJos- son enviados por los
papas y se suman a sus proplas remesas. Cuando los parlentes
que esffin en el hogar son principalmente hermanos 0 herma
nas la proporciôn de migrantes que envian dinero alcanza su
maxima (el 87.3 por ciento de los hombres y el 63.0 por cIento
de las mujeresl, coma reflejo de proyectos personales diferentes
entre ellos. El tlempo real que se pasa en el pais vecino no pare
ce tener efecto en la probabilidad de enviar dinero, por 10 menos
no para estancIas de hasta 10 allOS, que reagrupan a la gran
mayorîa de los migrantes.

La existencIa de proyectos de trabaJo definldos para el re
greso allugar de origen parece incrementar las probabilidades
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de que la poblacion migrante femenina envie dinero, pero no
influye en la poblacl6n masculina. Para las mujeres laperspec
tiva de crear un negocio al regresar a México parece un factor
determlnante para enviar dinero: el 64.7 por clento de las que
se encuentran en esta situacion enviaba remesas, mientras que
hacia 10 mismo el 48 por ciento promedlo en general.

Segun estimaclones de la Unlversldad de Zacatecas (Del
gado Wise y Rodriguez Ramirez, 1999), con base en resultados
de la Encuesta Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 96), el
7.5 por clento de los hogares de la regi6n Centro-Occidente (9.1
por ciento en Guanajuato, 12.2 por ciento en Zacatecas y 5.4
por ciento en Jalisco) recibian remesas de familiares que resi
dian en Estados Unidos a medlados de los noventa. Estas
remesas representaban para las familias receptoras entre e159.3
(Jalisco) y el 77.1 por clento de sus Ingresos monetarlos (Cua
najuato), 10 que indlca que para gran parte de estos hogares las
remesas eran indispensables para mantenerse.

Segun las encuestas hechas por el Programa de Educa
cion, Salud yAlimentaclon (Progresa) (archivo ENCEL 99N) en las
comunidades rurales marglnadas dei pais, el 48.5 por ciento de
los hombres y el 30.7 por ciento de las mujeres que residian en
el extranjero enviaban dlnero a sus familias que permanecian

. en México. En el casa de los hombres esta proporclon alcanzaba
el 82.1 por ciento cuando se trataba dei esposo cuya conyuge
fue encuestada, contra el 47.5 por ciento cuando se trataba de
un hljo dei hogar donde se aplico la encuesta. Entre las hijas
que estaban en el extranjero la proporcl6n que mandaba dinero
alcanzaba apenas el 33.2 por ciento. En estas comunidades
menos dei 2 por ciento de los hogares encuestados recibieron
remesas para el rubro ayuda famillar coma recursos comple
mentarios. Esto refleja la poca importancia que tiene el extran
jero coma lugar de destino de los migrantes entre Individuos
que salieron de estos hogares. Aquellos que resldian en Estados
Unldos (casi el unlco destino de la migraci6n internaclonal me
xicana) representaban apenas el 14.1 por ciento de los indlvi-
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duos quesal1eron dei hogar. Atitulo de comparaci6n. este des
tino representa alJededor dei 50 por cientode los destinos de
los individuos -generalmente los hijos- que salieron de los hd
gares encuestados por la EREM en las ciudades medias de la
regi6n Centro-Occidente de México.

La parte dei ingreso percibido en Estados Unidos que
enviaban los migrantes a sus familias que permanecian en Méxi
co entre mediados de los setenta y mediados de los noventa
variaba dei 10 a142 por ciento seglin Orozco (1992) y Pescador
Osuna (1998). Aqui interviene también la composici6n de las
muestras utilizadas en las diferentes encuestas y la defmici6n
de los componentes monetarios (ingresos, remesas).

Los montos mensualespromedio enviados regularmente
por los migrantes captados en la EREM aparecen en el cuadro
3.5. En los periodos 1990-1994 y 1995-1999 los montos pro
medio alcanzaban los 295 y 328 d61ares (remitidos por ambos
sexos). Las remesas enviadas por los migrantes masculinos (306
d61ares en el periodo 1990-1994 y 340 en 1995-1999) fueron
siempre sensiblemente superiores a los montos enviados por
ras mujeres migrantes (206 y256 d6lares, respectivamente, para
los mismos periodos). reflejo engran parte de los niveles de in
gresos por sexo en Estados Unidos. Aunque los datos mas anti
guos pueden sermenos conftables pOr problemas de memoria
de los entrevistados, parecen coherentes en 10 general con los
niveles de ingresos de cada periodo en Estados Unidos. Estos
montos mensuales representaban a1rededor deuna semana de
ingresos en cada uno de los peiiodos considerados, es decir.
alJededor deI 25 por ciento de los ingresos percibidos en el veci-
no pais dei norte. :

Diversas encuestas hechas durante los ûltlmos veinte allOS,

como la de Arroyo (1987), Legalized Population Survey [LPS1,
1987-1988), Encuesta Migraci6n en la Frontera (EMIF. COLEF,
1993), Papail y Arroyo (1996) yEncuesta Nacional de Ingreso y
Gasto de los Hogares (ENIGH-INEGl, 1996) ubican el nivel pro
medio mensual de las remesas entre 150 y 320 d61ares en el
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Cuadro 3.5
Monto promedio mensual de las remesas por periodo ysexo(e~ d6lares)
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1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999
Hombres 241 263 308 306 . 340
Numero de casos 303 382 610 848 810
Mujeres 156 200 226 206 256
Numero de cases 34 44 57 105 131
Total 232 256 301 295 328
Numero de casos 337 426 667 953 941

fuenle: EREM,IROloER-lneser, 1999-2000.

perlodo 1980-1995, dependlendo de la fecha en que se efectua
ron las encuestas, las âreas y las poblaclones de referencia, 10
que parece compatible con los resultados que presentamos aqui.
Segun datos de Banamex, el monto promedio de una transfe
rencia entre Estados Unidos y México en 2002 se.ubicabaen
315 d6lares.

En la encuesta deI Progresa (archivo ENCEL 99N) el nivel
promedio de los montos de las remesas internacionales es mu
cho mas bajo. Durante el periodo mayo-noviembre de 1999 el
monta promedio global de estas rerriesas se estimaba en 71 d6
lares por mes, es decir, airededor de cuatro veces menos que
aquellas que tIegan a los hogares citadinos de la regi6n Centro
Occidente segun la EREM. Pero no se sabe qué Upos de trabajo
(duraci6nexacta deI empleo desempenado en Estados Unidos
durante los seis meses anteriores a la encuesta) generan estos
flujos monetarios. Se puede suponer, refrriéndose al nivel de
escolaridad de los migrantes (80 por ciento tenfan un nlvel m3.xl
mo de primaria) que desempenaban las actividades menos re
muneradas -particularmente en la agricultura- de la estructura
de empleos deI pais vecino, tal vez con una estacionalidad im
portante. Sin embargo, este monto promedio de las remesas
provenientes deI extranjero representaba en el mismo periodo
3.7 veces el monta promedio de 10 que enviaban los migrantes
que radicaban fuera de los municlpios encuestados, pero en
México (19 d6lares al mes).
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La presencia de familiares en el rnismo hogar en Estados
Unidos generalmente no parece influir en el nivel de los montos
de las remesas calculado con base en la EREM, excepto en el casa
de las mujeres que tenîan hiJos viviendo con eUas en el paîs veci
no. Se puede pensar que la presencia de hijos reduce la capaci
dad de ahorro y, en consecuencia, los montos que podîan
transferir a México. Por el contrario, la reuni6n con los papas
perrnite reducir los gastos de reproducci6n dei conjunto de los
que habitan en el hogar, particularmente de las hijas, e incre
mentar los montos de que disponen para enviar remesas. Sin
embargo, la amplitud mâxima de estas variaciones seglin el tipo
de familiar que comparte la casa no supera el 20 por ciento dei
promedio general.

Es litil ubicar estos niveles de montos de remesas respec
to a los ingresos que se obtienen en los lugares de origen. En el
periodo mas reciente (1995-1999J el monto mensua1 promedio
de las remesas masculinas (340 d6laresJ, seglin la EREM, era
sensiblemente superior a los ingresos de los hombres en los
lugares de origen en México, que se estimaban en alrededor de
270 d6lares en promedio en los anos 1999-2000. Entre la po
blaci6n femenina el monta promedio de las remesas era mas 0

menos equivalente al ingreso promedio de las mujeres en las
ciudades de origen en las rnismas fechas (256 d6lares, contra
ingresos dei orden de 240). Estos resultados no parecen muy
alejados de la estimaci6n conjunta para la regi6n conformada
por los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacan, hecha con
base en datos de la Encuesta Ingreso y Gasto de los Hogares de
1996 (ENlGH-lNEGI] por Canales (1999), que indicaba que el monta
promedio de las remesas equivalîa al 89 por ciento dei ingreso
promedio de un trabajador asalariado de esta regi6n.

En los datos dei Progresa (archivo ENCEL 99N) el monto
promedio de las remesas provenientes dei extranjero represen
taba en el segundo semestre de 1999 alrededor dei 63 por cien
to dei ingreso mensual de un pe6n 0 jornalero agrîcola masculino
y el 44 por ciento de los ingresos de un obrero 0 empleado mas-
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culino en su lugar de origen en México. El diferencial remesas/
ingresos en los lugares de origen parece aqui mucho menos im
portante que en el casa de los flujos migratorios de las ciudades
medias de la regiôn Centro-Occidente de México, pero se debe
esencialmente a 10 reducido de los montos de las remesas, que
refleja el entomo de estos migrantes (composiciôn sociodemo
grâfica de los flujos, Upos de empleo en Estados Unidos, peso
relatlvo de la estacionalidad de los empleos, etcétera).

Las modalidades de transferencla de las remesas evolu
cionaron mucho en el ûltimo cuarto deI siglo xx. Hasta fmales
de los ochenta, entre el 70 y el 80 por ciento de ellas se hacian
mediante money orders. Este modo de transferencia represen
taba, en el periodo 1995-1999, menos de la mitad (49 por clen
to) de los envios. Desde el inlcio de la década de los noventa el
peso relativo de las transferencias electrônicas aumentô consi
derablemente hasta representar el 31 por clento en el ûltimo
quinquenio. Se observa la misma tendencia a nivel nacional,
segûn datos deI Banco de México, desde el inicio de los noventa.
En 1997, por eJemplo, segûn esta fuente. los money orders re
presentaban el 35.6 por ciento (contra el 49 por ciento en 1990)
de las transferencias, y las transferencias electrônicas el 42.1
por ciento, a pesar deI alto costo que tenian (las comisiones y la
manipulaclôn de la tasa de cambio alcanzaban aIrededor deI 15
por clento deI monto de las remesas).5 Varias acclones iniciadas
por grupos de migrantes ante el sistema Judiclal estadouniden
se recientemente en contra de las instituciones financleras que
domlnan este sector estan logrando reducir los costos de las
transferencias. Éstos lncrementan la imprecisiôn en las compa-

--5Segun estudios dei MIF-FOMIN dei Banco Interamericano de
Desarrollo, el costa de envio de remesas de Estados Unidos a
América Latina en general representaba el 13 por ciento de 10
enviado en 1999, superior ai costa de envia a otras regiones dei
mundo. Se estima que para México esta pérdida representa ai
rededor de 1 000 millones de dolares por ano actuaimente.
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raciones de los montos de las remesas, los que dependen de si
las fuentes de informaci6n estân en los lugares desde donde se
envian en Estados Unidos 0 en aqueUos donde se. reciben en
México.

La dlstribuci6n deI uso de las remesas en los lugares de
origen en el transcurso deI tiempo se caracteriza por el peso
preponderante de los gastos en la manutenci6n de los hogares
(cuadro 3.6). La distribuci6n aritmética de los rubrosde uso de
eUas y su distribuci6n ponderada por los montos dan casi los
mismos resultados, que son refleJo de la fuerte concentraci6n
de los montos alrededor deI promedio.

El rubro «manutenci6n de la familia», que agrupa los gas
tos corrientes de alimentaci6n, renta de vivienda, ropa, salud,
transporte, escuela, etc., que cubren las necesidades bâsicasde
las familias. representaba una proporci6n mâs 0 menos estable
durante los allOS 1975-1989 (entre el 70 y el 73 por ciento de las
remesas enviadas por los hombres migrantes y una proporci6n
equivalente cuando provenian de mujeres). Este rubro sigue sien
do el mâsimportante en los anos mâs recienles. pero su peso
relativo baj6 sensiblemente en los noventa.sea cual sea el sexo
de los remitentes. Representabil el 64 por ciento deI uso de las
remesas masculinas en el periodo 1995-1999. La modiflcaci6n de
la distribuci6n fue idéntica cuando estos recursos provenian
de muJeres (el rubro representaba el 60.8 por ciento de los usos
en los afios noventa).

El rubro compra de casa 0 de lotes, uno de los tres princi
pales rubros de usa de las remesas, se mantuvo relativamente
estable en todos los periodos ysin diferencia notable (alrededor
dei 10 por ciento) en ambos sexos.

El reordenamiento progresivo de la distribuci6n se hilo en
provecho deI rubro de ahOITOS yfinanciarniento de negocios, cuyo
peso relativo se duplic6 entre los afios ochenta yel periodo 1995
1999. Este rubro alcanzaba en el ultimo periodo e121.3 por cîen
to de las remesas para los remitentes masculinos y 22.7 por
ciento para las mujeres remitentes, mientras que giraba alrede-
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Cuadro3.6
Distribuci6n (ponderada por los montos) dei uso de las remesas por periodos y sexo

1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999
Remitentes hombres
Manutenci6n de la familia 72;4 70.4 730 67.9 64.0
Marros y financiamiento
de negocios 9.7 127 11.8 15.7 21.3
Compra de casa ode lotes 10.8 123 11.8 11.1 9.3
Olros 7.1 4.6 14 53 5.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Numero de casas 292 373 591 820 772

Remitentesmujeres 1975-1989 1990-1999
Manutenci6n de la familia 71.5 60.8
Ahorros y financiamiento de negocios 12.2 22.7
Compra de casas 0 de lotes 9.2 8.8
Otros 7.1 7.7
Total 100.0 100.0
Numero de casos 135 223

Fuente: EREM, IRDlDER·lneser, 1999·2000.

dor dei Il por ciento durante losperiodos anteriores a 1990. Sin
embargo, si tomamos en cuenta unicamente las respuestas ex
plicitas para «fmanciar un negociolt , este rubro aisladonunca
represent6 mas dei 3 por ciento de las respuestas. sin iniportar
dsexo dei remitente ni el periodo conSiderado. Es muy probable
que la mayorîà de las inversiones de los migrantes se hicieran a
partir dei rubro de ahorro, que representaba una espera hasta el
regreso dèl migrante a su lugar de origen. Estos cambios debe
rîan implicar m'la intensilkaci6n de las transformaciones de los
cidos migratorios mas recientes, y/o uh incrementonotable de
los montos globales de remesas invertidos en negocios.

Algunas encuestas realizadas en estados de la regi6n Cen
tro-Occidente indican que elirnpacto de las remesas, en térmi
nos de inversi6n productiva, lierre cierta irnportancia.Asi,' Massey
y Parrado (1997), en sus ehcuestas de 1982~1983y 1987-1994
en varias zonas urbanas de la regi6n ~stimanque;alrededor dei
Il por cieritO de làs mictoempiesas de sus muestras fueron
creadasgraciàs a estosrecursbs provenientes de Estados Uni-
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dos. En Guadalajara, segun un muestreo de microempresas crea
das antes de 1990, el 16 por ciento de los estableclmientos de
menos de 20 asalariados se habrîan beneficiado de estos recur
sos en su cbnstituciôn (Escobar y Martinez, 1991).

El rubro «otros» representa gastos excepcionales, coma
pagos de deudas, enfermedades graves, gastos de bodas, de fu

.nerales, etc., que generalmente no llegan en ninguno de los pe
riodos al 10 por ciento de las remesas.

Este anâlisis se enfocô unicamente en las transferencias
monetarias que realizaban de manera mas 0 menos regular los
migrantes, es decir, con cierta periodicidad (mes, bimestre, tri
mestre... ), y no toma en cuenta las transferencias excepcionales
para responder a situaciones de urgencia, ni las transferencias
de «bolsillo», asociadas a las visitas de los migrantes a sus luga
res de origen 0 al regresar defmitivamente a México. De igua1
manera, se sabe que en estas ocasiones los migrantes que vuel
ven a sus lugares de origen traen consigo bienes de consumo
(incluso vehiculos) 0 de capital (herramientas) que tampoco fue
ron incluidos en estas transferencias. En sentido contrario, es
tlmaciones sobre remesas hechas a partir dei tiempo pasado en
Estados Unidos y de los ingresos. sin tomar en cuenta los perio
dos de desempleo de los migrantes, conducen a sobreestimar
levemente la capacidad de las remesas. Se debe aceptar, pues,
que existe cierta subestimaciôn dellmpacto de las remesas si se
quiere enfocar el analïsis dei aporte global de los migrantes a
sus lugares de origen; pero para los propôsitos de este trabajo.
centrado en la trayectoria laboral a través de los ciclos
migratorios, este leve sesgo no tiene mucha lmportancia.

Varios autores seÏ1alan que casi la totalidaci de las remesas
familiares (entre el 75 Yel 92 por çiento) recibidas en México sir
ven esencialmente para satisfacer las necesid~des bâsicas de las
familias de los migrantes y no tiene un efecto relevapte en la in-. ,
versiôn çUrecta en los lugares de origen. Nos parece que estas ase-
veraciones son cada vez menos acertadas· descte finales de los
aÏ10s ocQenta. Los resultadosde la EREM indican, porel contrario,
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que una proporci6n creciente de las remesas se us6 para el ahorro
yel financiamiento de negoclos en los MOS noventa, 10 que confrr
ma el cambio de situaci6n laboral de los migrantes a través de sus
cidos migratorios, coma 10 veremos en otro capitulo.

Aun cuando la inversi6n directa no represente en aparien
ciÇ!. una proporci6n muy importante de las remesas, éstas tie
nen un impacto indirecto por la conservaëi6n 0 el aumento de la
demanda de bienes yservicios que se generan anivellocal. Si se
acepta, coma 10 proponen Adelman y Taylor (1992), que existe
un efecto multiplicador de las remesas deI 2.9 por ciento en la
economia mexicana, el producto generado por estas remesas
alcanzaria alrededor dei 4.5 por ciento deI PIB deI pais. Es obvio
que en las regiones receptoras de remesas los efectos de una
contracci6n de la economia mexicana son amortiguados por la
continuidad de los envios de d61ares de los migrantes que tra
bajan en Estados Unidos, que contrarrestan la posible baJa de
la demanda producida por el incremento dei desempleo.

Cabe mencionar que, ademâs de las remesas familiares,
se han hecho inversiones sociales, generalmente en comunida
des 0 pequenos asentamientos urbanos, por parte de las aso
ciaciones 0 dubes de migrantes que se han multiplicado en
Estados Unidos durante los ultimos treinta anos. Estas asocia
clones 0clubes agrupan, al otro lado de la frontera, a migrantes
oriundos de una misma comunidad rural 0 urbana, asi coma a
grupos de comunidades. Afinales de los noventa la confedera
ci6n de dubes zacatecanos en Estados Unidos, por ejemplo,
agrupaba alrededor de 120 clubes 0 asociaciones, de las cuales
cerca de la mitad operan en el sur de California. Adeinâs de,
actividades dirigidas a sus miembros ,que se encuentran en el
pais v~cino, algunas de estas asociaciones, gracias a las cuotas
y donaciones, desarrollan proyectos de infraestructura, mante-... .
nimiento y reparaci6n en las comunidades de origen en México
(casas de la cultura, asilos de anciô,nos, centros de sah).d, equi
pamiento de escuelô,s con material didâcti,co y computadoras,
reparaci6n de vias y edificios religiosos, etc;), gue contribuyen a
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mejorar las condiciones de vida de quienes viven en estas co
munidades. Estas acciones aliviabano completaban lnicia1mente
servicios que estan obligadas a prestar las autoridades locales
con sus recursos limltados. Desde la década de los noventa es
tas lniclatlvas delas asociaciones son apoyadas por las autori
dades estatales. El programa dos por uno (dosdôlares lnvertidos
por el Estado por cada dôlar que lnvierten las asociaclones de
mextcanos en EstadosUnldos), pionero en esta materla, fue crea
do en 1992 en Zacatecas y transformado en 1999 en el progra
ma tres por uno, con la partlclpaciôn dei Estado mexicano. En
Guanajuatoel programa @i comunldad» func10na con el mis
mo prlncipio·.desde·1996,· y Jalisco lnici6 su propio programa
tres por uno en el ano 2000.

Aunque relatlvamente importantes para muchas cornuni
dadesmarglnadas, losrecursos canalizados por la acciôn de las
asociaciones representan unaparte infuna de las remesas fami
liares. En lacatecas, por ejemplo, cuyas asociaciones son sln
duda las mas activas, la suma de estas lnversiones colectivas
representaba en 1999 alrededor de 1.2 mUiones de dôlares de los
3000 350 millones en remesas familiares estimados.Sln embar
go, estos programas se estan ampltando poco a poco; tanto por
su reproducciôn progresiva en otros estados (Michoacan, Duran
go... )coma por ellnterés manlfestado por las autoridades en pro
mOyer las inversiones productivas de los migrantes, 10 que
favorece particularmente la creacion de enipresas maquiladoras.

'Sin embargo; a varios autores les preocupa la despoblaciôn
prolongada que afecta a varias microrregiones. coma en el esta
do de lacatecas (GarCÎa Zamora, Moctezuma Longoria yPadilla,
1999); Con signos de migracion definitiva que reducen tanto el
numero deremesa.$ familiares comosus montos. Una parte de
la migra~iôn corresponde a desplazamientos defmitivos a Esta-

. dos Unidos.lo que trae coma consecuencia unar,ed4ccion y/0 la
desaparicion progresiva de 10s.l1uJosde divisas correspondien
tes. Pero es dificiltodavîa:rriedir·la amplitudde este fenomeno,
que apenas se estadetectando. . ,



4. La reinserci6n laboral de los migrantes
internacionales en Méxlco

MOTNOS DEL REGRESO, DURACION DE LA ESTANCIA

EN ESTADOS UNIDOS y PROYECTOS LABORALES

Segun la EREM mas de la mitad de los ex migrantes (64.6 por
ciento de los hombres y 67 por ciento de las mujeres) de la mues
tra se reinstalaron «defmitivamente»' en México en los aiios no
venta (cuadro 4.1), y alrededor dei 45 por ciento de ambas
poblaciones, femenina y masculina, 10 hicieron en el ultimo
sexenio (1995-2000). La reinstalaci6n mas antigua (antes de
1975) representa el 10.2 por ciento de los hombres y el 5.7 por
ciento de las mujeres.

Segun estos datos, parecen ser mas recientes los movi
mientos migratorios de las ciudades de Guanajuato (Acâmbaro
y Silao), en las que mas de la mitad de los regresos tuvieron
lugar en el periodo 1995-2000; por el contrario, son mas anti
guos los de las ciudades de Zacatecas, sobre todo de Jerez, don-

--,En realldad en rnaterla de rnlgraclon no se puede considerar
definitlvo nlngun desplazamiento 0 Instalaclon en un lugar; una
instalaclon 0 relnstalacion. segun las clrcunstancias, siernpre
puede Ir segulda, luego de clerto plazo, por otro desplazamlen
to. Aqui hernos conslderado de rnanera arbltraria la reinstala
cion corno «defmltlva» cuando habian transcurrldo por 10 menos
sels rneses antes deI levantamlento de la encuesta 0 si asi 10
declaro el encuestado.

[113J
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Cuadro 4.1
Periodos de reinstalacion .definitiva» en México

de los ex migrantes internacionales, segun el sexo

Periodos
Antes de 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-2000 Total

1975
Hombres 10.2 5.3 9.0 10.9 19.9 44.7 100 (4476)
Mujeres 5.7 5.2 10.4 117 20.5 46.5 100 (906)

Las cilras entre parénlesis <orresponden al nûmero de C4IOI.
Fuente: EREM. IRIYDER-Ineser. 1999-2000.

de apenas un tercio (34.7 por ciento) de los hombres se reinsta
laron en ailos recientes, como reflejo de que existe una tradi
cion migratoria mas antigua en este estado. Si bien es posible
que la reinstalacion de personas en los ailos noventa no sea en
todos los casos «defmitiva», es muy probable que quienes regre
saron 10 hicieran antes de mediados de los setenta y no hayan
tenido desplazamientos ulteriores debido a la edad de los ex
migrantes, a que tienen empleo estable, etcétera.

Aunque la situacion legal de los migrantes mejoro durante
su estancia en Estados Unidos (recordemos que alrededor dei
95 por ciento de los hombres yel 90 por ciento de las mujeres
entraron coma indocumentados en Su primer viaje al pais veci
no durante los 6ltimos 25 afios), la gran mayoria de quienes se
habian instalado nuevamente en México no contaban con docu
mentos migratorios en regla a su regreso. Apenas el 14.2 por
ciento de los hombres que regresaron en el periodo 1990-1994 y
el 15.9 por ciento de los que 10 hicieron en 1995-2000 tenian
documentos migratorios en Estados Unidos cuando volvieron.
Entre la poblacion femenina estas proporciones eran e122.7y el
17.6 por ciento en los periodos respectivos. Esto significa que
de los migrantes de retorno muy pocos 10graron regularizar su
situaci6n migratoria en el pais dei norte. Cabe sefialar que los
migrantes masculinos que volvieron por situaciones relaciona
das con su jubilacion 0 porque proyectaban crear un negocio se
encontraban con mucha mayor frecuencia en situacion legal
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(26.1 Y26.2 por ciento, respectivamente, para dichos periodos)
que el prornedio general (14.1 por ciento) que se hallaban en el
pais de destino y que quienes regresaron por otras razones.

La gran mayoria de los migrantes regresaron a sus luga
res de origen por motivos familiares (<<estar con la familia». «ca
sarme»... ), sea cu,al sea el periodo de regreso (el 57.3 por ciento
de los hombres y el 63.3 por ciento de las mujeres). El segundo
motivo deI regreso, en orden de importancia. son diversas razo
nes agrupadas en el rubro ~enfadado, cansancio de estar allâ».
que expresa generalmente tante la afioranza dellugar de origen
coma la no adaptaci6nal entorno donde vivia el migrante en el
pais vecino. Este rubro represent6 entre el15 yel2ü por ciento
de los motivos principales de regreso tanto de la poblaci6n fe
menina coma de la masculina. Las causas de regreso asociadas
al desempleo representabanentre los hombres el tercer motivo
de retorno con de 5 a 9 por ciento de los motivos desde media
dos de la década de los setenta. Cabe mencionar que en esta
poblaci6n antes de mediados de los setenta. cuando buena par
te de la migraci6n se efectuaba en el marco deI Programa Brace- .
ro, casi una cuarta parte [24.6 por ciento) de los regresos eran
por esta raz6n. El desempleo, por el contrario, parece ser un
motivo muy poco importante (entre el2 y el 5 por ciento) para
regresar en el caso de las mujeres.

Los regresos forzados, por deportaci6n, representaban entre
el3 y el6 por ciento de los motivos de regreso entre los hombres
yentre el1 y el3 por ciento para las mujeres desde mediados de
la década de los ochenta, pese al endurecimiento de las disposi
clones legales estadounidenses puestas en vigor desde los pri
meros aiios noventa. Los otros motivos (enfermedad, vejez,
estudios, poner un negocio) son muy poco frecuentes tanto en
tre los hombres coma entre las mujeres. pues representan dei 1
al5 por ciento. Curiosamente, ~oner un negoci~ casi nunca es
el motivo principal deI regreso al lugar de origen, aun cuando
buena parte de los migrantestenian el propôsito de establecer
se por cuenta propia en México al volver de Estados Urudos.



116 LA REINSERCI6N DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO

La edad promedio en que se efectua el regreso «definitivo»
a México permaneciô estable en la poblaciôn masculina duran·
te todos los periodos, entre 30 y 31 aiios. En la poblaciôn feme
nina aumentô en forma progresiva. de 28.6 allOS en la década
de los ochenta a 30.6 en los noventa. con un promedio de 29.9
aftos para todos los perlodos. Este ligero aumento de edad de la
poblacl6n femenina al regresar a México es reflejo deI retraso
progreslvo de la edad de primera migraciôn a Estados Unldos
que se habia observado.

El tiempo promedlo que estuvieron en Estados Unldos no
muestra gran disperslôn entre los migrantes que regresaron en
los dlferentes periodos (cuadro 4.2). El promedlo general es de
alrededor de 5.2 allOS en los hombres y de 4.1 aiios para las
mujeres. Una parte Importante de los ex mlgrantes2 (alrededor
dei 25.7 por clento de los hombres y el 34.4 por clento de las
mujeres) trabajaron s610 entre uno y dos aftos en el pais vecino.
resultado bastante slml1ar al de la distribuciôn de la permanen·
cia proyectada en el momento deI primer desplazamiento a Es·
tados Unidos (30.7 por ciento). Mas de un terclo (35.7 por ciento
en promedio) de los hombres tuvieron una estancia laboral de
cinco aftos 0 mas, y alrededor deI 17 por ciento permanecleron
dlez aiios 0 mas. Entre las mUJeres las proporciones en estos
mlsmos rangos correpondieron al 28 y el12 por ciento, respec·
tivamente. Cabe destacar que antes de mediados de los setenta
la duraciôn promedio era sensiblemente menor. sobre todo en
tre la poblaciôn masculina (3.8 aftos), coma refleJo deI peso im
portante que tenian los contratos dei Programa 8racero, que
eran a menudo de corto plazo. Los migrantes que salieron de
México con documentaciôn en regla 0 lograron regularizar su
situaclôn en Estados Unldos tuvieron estancias laborales mu-

2 Recordemos que todos los ex migrantes encuestados en la EREM

tuvieron una estancia de cuando menos un afro en Estados
Unidos porque esta era una de las condiciones para que forma
ran parte de la muestra.
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Cuadro 4.2
Distribucion de la duraci6n de la estancia en Estados Unidos, por sexo y
periodos de reinstalacion en México yestancia promedio por periodo

Duracion de la estancia
1-2 ailos 2-3 ailos 3-4 ailos 4-5 ailos 5-10 ailos 10 ailos Total Duracion

y mas promedio
Hombres
1975-79 273 18.9 13.9 7.6 18.1 143 100 4.8 (238)
1980-84 22.1 20.9 11.1 10.1 183 17.6 100 5.4 (398)
1985-89 26.7 21.2 8.0 7.0 19.1 17.9 100 5.4 (486)
1990-94 25.9 173 13.7 8.2 193 15.7 100 5.2 (886)
1995-00 24.9 18.1 11.7 7.0 19.8 18.4 100 5.5 (1 975)
Total 25.7 19.1 11.8 7.6 19.2 16.5 100 5.2 (4432)

Mujeres
1975·79 40.4 12.8 6.4 14.9 10.6 14.9 100 4.4 (47)
1980-84 27.7 18.1 7.4 117 213 118 100 4.5 (94)
1985-89 36.8 16.0 9.4 4.7 18.9 14.2 100 43 (106)
1990-94 30.6 20.4 11.8 8.6 14.0 14.5 100 4.7 (186)
1995-00 363 16.0 13.1 8.4 16.9 93 100 38 (419)
Total 34.4 173 11.7 8.6 16.4 11.5 100 4.1 (903)

Las cilras entre paréntesis corresponden al numero de calOs.
Fuente: [REM. IRoID[R·lneser. 1999·2000.

cha maS largas (12 anos en promedio los hombres y 8 ailos en
promedio las mujeres) que los migrantes indocumentados (4.1
anos los hombres y 3.3 las mujeres).

El regreso de migrantes provocado por desempleo 0 de
portacion esta asociado a una estancia mas corta (entre 3.7 y
3.5 anos en promedio para la poblacionmasculina), mientras
que la existencia de un plan de trabajo al regresar a México se
asocia generalmente a una estancia mas larga (de 5.7 anos en
tre la poblaclon masculina y 4.3 ailos en la femenina). En este
casola perspectiva de crear un negoclo.o de establecerse por
cuenta propia al regresar a México esta asoclada a permanen
cias mas largas (6.4 ailos entre los hombres y 5.3 ailospara las
mujeres), sobre todo si estos proyectos corresponden a una ac
tivldad agricola [8.4 ailos entre los hombres), en la cual es de
suponer que las necesldades de inversion son mayores.
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Parece haber, pues, un conjunto de factores mas 0 menos
asociados (estancia larga, existencia de proyectos de creaci6n
de negocios, situaci6n legal deI migrante) que pueden propiciar
las condiciones que favorecen la inversi6n en los lugares de ori
gen cuando regresan los migrantes con estas caracteristicas.

Mas de una cuarta parte de los hombres (27.5 por ciento)
y 13.7 por ciento de las mujeres tenian un proyecto de trabajo
explicito para cuando regresaran de Estados Unidos. Estas pro
porciones no varian mucha durante los diferentes periodos en
que regresan. Son un poco mas elevadas que en el momento de
la primera salida al pais vecino (21.6 por ciento de los hombres
y Il.2 por ciento para las mujeres).

Los tipos de proyectos, cuando estân bien definidos, se
refieren en su mayor parte a crear un negocio -0 establecerse
por cuenta propia- 0 regresar a su trabajo anterior (cuadro 4.3).
Esto significa que de todos los migrantes apenas aIrededor deI
12 por ciento de los hombres y cerca deI 6 por ciento de las
mujeres tenian el proyecto explicito de crear un negocio; propor
ciones muy bajas respecta a 10 que ocurri6 en realidad después
deI regreso a México, coma se vera mas adelante. N6tese que a
pesar de tener tasas de actividad muy elevadas en Estados Uni
dos, las mujeres no se ocupan mucha en la elaboraci6n de pro
yectos laborales para su retorno, 10 que sugiere una fuerte baja
de actividad en este grupo después deI regreso. Sin embargo,
hay que recordar que la mayoria de ellas no trabajaban ni estu
diaban antes de su primer desplazamiento a Estados Unidos en
ninguno de los periodos de migraci6n. Entre la poblaci6n mas
culina el peso relativo deI rubro «establecerse por cuenta propia
o crear un negocio» es estable desde el inicio de la década de los
ochenta (alrededor deI 44 por ciento). Como se puede constatar,
la evoluci6n deI peso relativo deI rubro «fegresar a cultivar sus
tierras» se traduce en la diSminuci6n de la componente agricola
en los flujos migratorios. No usaremos la diStribuci6n de la po
blaci6n femenina por la debUidad numérica deI muestreo en este
aspecta (128 casos para todos los periodos).
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Cuadro 4.3
. Distribucion de los proyeetos laborales de los hombres al regresar de Estados Unidos

a sus lugares de origen. por periodos de regreso

Es en los hombres que trabajaban en el comercio antes de
la primera migraci6n que erpeso relativo deI rubro «crear nego
cio 0 establecerse por cuenta propia» alcanza su mâximo (65.1
por ciento). En cambio, los migrantes que antes trabajaron en
los transportes 0 la construcci6n regresan con mucha mas fre·
cuencia a los empleos que tenian antes de emigrar a Estados
Unidos (60.1 y 62.2 por ciento, respectivamente, en estas dos
ramas). Se encuentra, grosso modo, la misma distribucion si se
utilizan las ramas de actividad en las que se reinsertaron al
regresar a México porque la mayor parte de ellos volvieron a sus
ramas de actividad de origen.

La gran mayoria (70.6 por clento) de los deportados pro
yectaba regresar a las ocupaciones que tuvieron antes de la
migracion, 10 que no sorprende porque son los migrantes que
tuvieron una estancia sensiblemente mas corta que el prome
dio y una capacidad de ahorro mas reducida. Es otro eiemento
que sugiere una relacion bastante estrecha entre la duraci6n
de la estancia en Estados Unidos, y por ende el nivel de ahorro,
y la inversion en México. Se observa la misma tendencia, pero
en forma atenuada. entre los migrantes que regresaron a causa
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deI desempleo. En este grupo, cuya estancia promedio fue tam
blén bastante corta (3.7 anos), el 41.6 por clento proyectaba
regresar a su trabajo previo y e136.2 por ciento aspiraba a esta·
blecerse por cuenta propia.

En términos de su situaci6n ocupacional antes de la pri·
mera migraci6n, los trabajadores familiares sin remuneraci6n
(TFSR) son la proporci6n mas elevada de migrantes masculinos
que proyectaban establecerse por cuenta propia 0 crear un ne·
gocio (51.8 por ciento. contra un promedio general de 41.8 por
ciento). Provenian sobre todo de la agricultura, y en menor grado
deI comercio. Quienes eran asalariados antes de emigrar y re·
presentaban, recordémoslo. alrededor deI 80 por ciento de los
flujos, determinan el promedio de esta distribuci6n. Los migran
tes que trabajaban por cuenta propia (alrededor dei 12 por cien·
to de los flujos migratoriosl se distribuyen de manera bastante
parecida al promedio general: el 39.4 par ciento tenian el proyec·
to de crear un negocio. Sin embargb, buena parte de ellos prove·
nian de la agricultura, 10 que Incrementa el peso relativo deI rubro
<([egresar a cultivar sus Uerras» en esta distribuci6n. Cabe sena
lar que para una parte de los migrantes que declararon querer
<([egresar a su trabajo anteriof» esta significaba volver a un nego·
cio que habian abandonado al emigrar a Estados Unidos, 0 in·
corporarse a negocios manejados por la esposa durante su
estancia en el pais vecino. Asi, el 19.7 por ciento de quienes se
reinstalaron coma trabajadores por cuenta propla a su regreso a
México proyectaban «regresar a su trabajo anteriof».

Casi todos los migrantes se reinstalaron en los municipios
donde fueron encuestados a su regreso a México (el 92.5 por
ciento de los hombres y el 88.6 por ciento de las mujeresl 0 en
municipios colindantes (el 3.9 por ciento delos hombres yel 3.8
por ciento de las mujeres). Apenas el 1.9 por ciento de los homo
bres y el 5.7 por ciento de las mujeres tuvieron una etapa mi·
gratoria fuera de los estados de México donde se realiz6 la
encuesta entre el momento deI regreso y el de ésta.
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LA TRAYECTORIA LABORAL ENTRE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD

Con excepcl6n de unos pocos migrantes que complementaron
su educaci6n (el 1.1 por ciento), casi la totalldad de los hombres
(el 97.5 por clento) se reincorporaron a la poblaci6n econ6mica
mente activa al regresar a México. El caso de las mujeres es
mas complejo. En general, la tasa de actividad de las mujeres
casi no vari6 entre el momento de la primera mlgraci6n a Esta
dos Unidos (44.7 por ciento) y el regreso a México (42.9 por
ciento), a pesar de que todas trabajaron en el pais vecino (cua
dro 4.4). Pero cubre un movimiento de reemplazo en la PEA en
tre estas dos fechas: parte de las mujeres que pertenedan a la
PEA antes de emigrar no se reincorporaron al mercado dei em
pleo (35 por ciento) y fueron sustituidas par otras que estudia
ban 0 no trabajaban antes de emigrar. Son sobre todo las ex
estudiantes las que, proporcionalmente, permitieron mantener
estas tasas de actividad (52 por ciento de ellas se incorporaron
al mercado laboral). Sin embargo, casi dos tercios (61.3 par cien
to) de las mujeres que estaban activas antes de emigrar siguie
ron perteneciendo a la PEA al regresar a México, y el 80 por
ciento de las que estaban inactivas (ocupadas en los quehace
res domésticos) regresaron al mismo grupo después dei cielo
migratorio. Con el transcurso dei tiempo parece que aument6
sensiblemente la conservaci6n de la misma actividad: 47.7 por
ciento de las mujeres que tenian un empleo antes de emigrar
encontraron otro a su regreso de Estados Unidos en el periodo
1975-1984, proporci6n que aument6 hasta el 62 por ciento en
tre las mujeres que regresaron en el quinquenio 1995-2000. En
general, se increment6 la participaci6n de las mujeres en las
actividades después dei regreso entre estos dos periodos dei 35.3
al 43 por ciento. Antes de la década de los noventa el ciclo mi
gratorio de las mujeres se traduda en general en una ligera baja
de actividad (dei 40.6 al 35.3 por ciento), 10 que ya no ocurre en
los aIios mas recientes (el 43 por ciento de las mujeres perteqe
dan a la PEA a su regreso, contra el 42.7 por ciento en el mo
mento de emigrar a Estados Unidos).
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Cuadro 4.4
Distribuciôn de las situaciones ocupacionales de las mujeres al regresar a México,

segun la situacÎôn de ocupaciôn antes de emigrar, conjunto de los periodos de regreso

Antes de emigrar Situaciôn al regresar
Trabajaba Desempleada Quehaceres Estudiaba Total

domésticos
Trabajaba 613 17 312 1.8 100 37.6 (328)
Desempleada 19.4 50.0 29.0 1.6 100 7.1 (62)
Quehaceres
domésti<os 17.0 2.2 80.0 0.7 100 459 (401)
ESludiaba 45.1 6.1 26.8 no 100 94 (82)
Total 36.4 6.5 518 12 100 100 (873)

Las dIras entre part'nlesis corresponden al numero de casos.
fuente: EREM. IRDlDER·lneser, 1999·2000.

Como en el casa dei primer desplazamiento a Estados
Unidos, el regreso a México esta asociado a profundos cam
bios en términos de ramas de actividad (cuadro 4.5). En efec
to, el 71.3 por ciento de los migrantes masculinos cambiaron
de rama entre el primer empleo en Estados Unidos y la rein
serci6n labora1 en México; nivel mas 0 menos equivalente, pero
en sentido contrario, a 10 que pas6 en el momento de la prime
ra migraci6n al pais vecino, cuando el 67.4 por ciento cambia
ron de rama de actividad luego de emigrar. Este movimiento
es similar en la poblaci6n femenina (el 70.5 por ciento de las
mujeres cambiaron de rama de actividad entre el primer em
pleo en Estados Unidos y el de su reinserci6n laboral en Méxi
co). Aunque, como ya vimos, hubo cierta movilidad laboral en
términos de ramas de actividad durante la estancia en el pais
vecino, estos movimientos son, grosso modo, 10 contrario de 10
que pas6 en el primer desplazamiento internacional, es decir,
los migrantes generalmente regresan a sus ramas de origen,
con excepci6n de la agricultura, principal rama que genera
movilidad hacia otras luego dei ciclo migratorio, como 10 vere
mos mas adelante.

Entre la poblaci6n migrante masculina son las ramas de
la construcci6n (39.4 por ciento), los servicios (35.1 por ciento)



Cuadro 4.5

1

t:"'"'
:>

Distribuci6n de las ramas de actividad en el momento de la reinserci6n laboral en México Ë2
seglin las ramas de primera actividad en Estados Unidos, por sexo para todos los periodos Z

(fl
t'1

Ramas de primera Ramas de actividad al re resar a México ::0
(')

actividad en EU ConstruCCl6n Restaurantes- Comertlo Transportes ServiCios Otros Tota % 5-
hoteles z

Hombres 0

Agricultura 33.8 169 18.6 1.4 11.8 5.9 11.2 0.4 100 (364)
t'1..

Industria 149 29.0 16.2 1.3 14.6 5.0 183 0.8 100 (15.7) 0
Construcci6n 12.0 15.6 39.4 1.0 122 5.7 138 0.4 100 (11.8)

(fl

;s:
Restaurantes-hoteles 11.8 203 18.2 4.7 21.5 7J 15.2 1.0 100 (19.2) ë3
Comercio 19.5 103 14.9 23 333 2.3 172 0.0 100 (2.0)

~Transportes 28.6 7.1 143 0.0 143 25.0 10.7 0.0 100 (06)
Servicios 123 132 18.2 1.5 13.5 5.5 35.1 0.6 100 (152) -l

t'l
Otros 21.1 10.5 15.8 0.0 10.5 53 10.5 263 100 (04) (fl

Total 20.6 183 20.4 20 14.8 6.0 17.0 0.7 100 (100) t'l
Z

Numero de casos 892 792 883 86 640 260 736 31 4320 ;s:
t'l-

Mujeres 'S
(')

Agricultura 9.8 15.7 3.9 3.9 373 0.0 27.5 2.0 100 (15.2) 0
Industria 4.9 24.7 0.0 25 34.6 1.2 32.1 0.0 100 (24.2)
Restaurantes-hoteles 1.9 21.2 1.9 7.7 38.5 0.0 288 0.0 100 (15.5)
Servicios 1.6 5.4 1.6 8.5 333 0.8 46.5 23 100 (385)
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 60.0 20.0 100 (1.5)
Total 3.6 143 1.5 5.7 35.8 0.9 361 2.1 100 (100)
Numero de casos 12 48 5 19 120 3 121 7 335

Fuente: EREM. IRD/DER-Ineser. 1999-2000. -~
eN
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yla agricultura (33.8 por cientol las que conservan mas su mana
de obra luego dei regreso de Estados Unidos a México. En cam
bio, los restaurantes y hoteles. una de las ramas de actividades
que mas emplean a migrantes mexicanos en el pais vecino. pierde
casi toda su mano de obra masculina tras el regreso a México.
Entre las mujeres migrantes. generalmente con actividades mas
concentradas en pocas ramas. el comercio y los servicios con
servan. respectivamente. e152.9 y el 46.5 por ciento de su mana
de obra al regresar a México. La rama de restaurantes y hoteles.
como en el caso de los hombres, apenas conserva el 7.7 por
ciento de su mana de obra tras el regreso. 1

El balance de los intercambios de ramas de actividad al
regresar a México se hace en general en detrimento de la agri
cultura y los restaurantes y hoteles, cuyo peso relativo baja.
respectivamente, dei 36.4 a120.6 por ciento y dei 19.2 al 2.0 por
ciento en la estructura de empleo de los migrantes masculinos.
ya favor sobre todo dei comercio (dei 2.0 al 14.8 por cientol. la
construcci6n (dei 11.8 al 20.4 por ciento) y dei transporte-co
municaciones (dei 0.6 al 6.0 por ciento). Entre la poblaci6n mi
grante femenina son también la agricultura (dei 15.2 al 3.6 por
ciento), los restaurantes y hoteles (dei 15.5 al 5.7 por ciento),
pero también la industria estadounidense (dei 24.2 al 14.3 por
ciento) las ramas que proveen mano de obra al sector terciario
mexicano. esencialmente al comercio. cuya poblaci6n activa
aumenta dei 5.1 al 35.8 por ciento tras el regreso.

La evoluci6n en el tiempo de la estructura de los empleos
que ocupan los migrantes a su regreso a México es muy marca
da (cuadro 4.6) y reproduce en cierta forma el deslizamiento
observado en esta estructura a 10 largo de los periodos de pri
mera migraci6n a Estados Unidos. Hasta mediados de los se
tenta cerca de la mitad de los migrantes masculinos se
reincorporaban en la rama agricola. En los ultimos aiios esta
rama no captaba mas dei 14.7 por ciento de la mana de obra
masculina que regresaba de Estados Unidos. Esta transforma
ci6n progresiva de la estructura deI empleo masculino en Méxi-



Cuadro 4.6 t""'
>

Distribuci6n de las ramas de aetividad de los migrantes al regresar aMéxico, por periodos de regreso ysexo $l
Z

Ramas de aetividad Cf)
trl

Periodos Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes- Comercio Transportes Servicios Otros Total ~
hoteles C-

Hombres z
Antes de 1975 49.1 14.2 11.1 1.6 100 4.9 8.9 0.2 100 (450) 0

trl
1975-1979 28.9 18.1 18.5 26 12.9 8.2 10.3 0.4 100 (232) 5
1980-1984 26.3 18.3 17.8 1.5 14.9 8.0 12.4 0.8 100 (388) Cf)

1985-1989 18.2 13.7 21.8 2.6 17.9 6.8 17.7 1.3 100 (468) 3:
1990-1994 15.5 18.2 21.0 2.1 15.5 5.9 21.2 0.6 100 (858) ë3
1995-2000 14.7 21.0 22.4 1.8 14.9 5.6 19.0 0.7 100 (1868) ~Total 20.7 18.5 20.2 1.9 14.7 6.1 17.2 0.7 100 (4264)

~
Mujeres trlz
Antes de 1985 3.2 14.5 0.0 4.8 38.7 0.0 37.1 1.6 100 (62) 3:
1985-1994 5.7 11.5 0.0 6.5 34.3 0.8 40.2 0.8 100 (122) trl-

r:s
1995-2000 2.1 14.4 3.4 5.5 36.3 1.4 33.6 3.4 100 (146) (')

Total 3.6 13.3 1.5 5.8 361 0.9 36.7 2.1 100 (330) 0

Las cilras entre par~ntesis corresponden al numero de casas.
Fuente EREM. IROIOER-Ineser. 1999-2000.
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co se hizo con el desplazamiento deI empleo agricola a la indus
tria, el comercio, la construcci6n ysobre todo los servicios, cuyo
peso relativo en la estructura laboral gano respectivamente 5.5,
la y Il puntos porcentuales entre mediados de los setenta y
finales de los noventa. La reinsercion laboral de las mujeres en
México se hizo de manera mas 0 menos constante durante to
dos los periodos debido a su concentracion en el comercio y los
servicios, que agrupan en general entre el 70 yel 75 por ciento
de la mano de obra femenina.

Mas de la mitad de los migrantes que regresaron a México
coma asalariados (el 55.8 por ciento de los hombres y el 64.1
por ciento de las mujeres) trabajaron a su llegada en estableci
mientos de menos de la asalariados. Estas microempresas se
encuentran con mas frecuencia en la agricultura, la construc
ci6n y el comercio, donde se concentran respectivamente 66.5,
74.0 Y65.4 por ciento de la mana de obra masculina que em·
pIean estas ramas. Apenas el 9.4 por ciento de los hombres y el
4.7 por ciento de las mujeres asalariadas se incorporaron a em
presas de mas de 100 asalariados al regresar a México. Estas
grandes empresas representan el 25.5 por ciento deI empleo
masculino de la industria, pero apenas e14.7 por ciento deI res
to deI empleo en el conjunto de las otras ramas de actividad. La
poblacion femenina se concentra con mas frecuencia que la
masculina en las microempresas de menos de la asalariados,
que representan respecUvamente 80.0, 71.4 Y86.5 por ciento
deI empleo femenino en las ramas de la agricultura, los restau
rantes y hoteles y el comercio. La mitad deI empleo femenino de
las empresas de mas de 100 asalariados se concentra en la in
dustria, coma en el casa de los hombres (61.1 por ciento). El
peso relativo de las grandes empresas en el empleo de los mi
grantes que han regresado al pais se mantuvo mas 0 menos
constante durante los 25 ultimos anos (entre el 7 y el Il por
ciento en la poblacion masculina y menos deI 7 por ciento en la
femenina). De igual manera, las microempresas de menos de la
asalariados siguieron siendo el primer empleador de esta mana
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de obra (entre el 53 y el 65 por ciento deI empleo masculino y
entre el 65 y el 77 por clento deI empleo femenino) durante el
ultimo cuarto de sigIo.

El balance global de los intercambios de ramas luego deI
cielo migratorio aparece en el cuadro 4.7, que permite examinar
la distribuci6n deI empleo por ramas de actividad al regreso de
los migrantes a México, segun las ramas en las cuales trabaja
ban antes de iniciar su cielo migratorio.

Para la mayoria de los migrantes el regreso a México se
traduce en la vuelta a la rama de actividad en la cual trabaja
ban antes de su primer desplazamiento a Estados Unidos. Es el
casa deI 65.9 por ciento de los hombres y el 67.3 por ciento de
las mujeres. Las ramas de la construccion y de los transportes
comunicaciones conservan mas la mana de obra mascuUna luego
deI cielo migratorio (74.4 y 74.6 por ciento, respectivameI1te,
regresa a estas mismas ramas cuando los migrantes se reinstalan
en México). La agricultura,la industria, los servicios, pero sobre
todo los restaurantes y hoteles, no conservan mucha su m~no

de obra masculina, que se redistribuye con mas frecuenciaen
las otras ramas al regreso deI pais vecino. Si comparamos la
distribuci6n de las ramas de actividades de los hombres antes
de la primera migracion a Estados Unidos y después deI regreso
a México, se constata que los intercambios de ramas se hicieron
esencialmente a partir de la agricultura, cuyo peso relativo bajo
en la distribucion deI 29.7 al 21.1 por ciento, en provecho deI
comercio (deI 10.0 al 14.1 por ciento), las otras ramas conser
van mas 0 menos su importancia relativa en el empleo de los
migrantes.

En el casa de la poblacion femenina que trabajaba antes
de emigrar y sigui6 trabajando a su regreso a México, también
el comercio se beneficia de los cambios entre ramas (su peso
relativo aument6 del27.7 al 33.6 por ciento), en detrimento de
los servicios, que empleaban al 38.2 por ciento de las mujeres
activas a su regreso, contra el 45.5 por ciento antes de la prime
ra migracion.



Cuadro 4.7
....
t-:l

Distribu<i6n de las ramas de aetividad al regresar aMéxico, seglin las ramas de aetividad en que trabajaban antes de emigrar a Estados Unidos, 00

por sexo (todos los periodos)

Ramas antes de Ramas de aetividad al regresar a México
emigrar a EU

Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes- Comercio Transportes Servicios Otros Total ('10)
hoteles

Hombres
~Agricullura 61.7 7.9 9.5 0.6 9.6 2.6 7.7 0.4 100 (29.7)

Industria 38 662 6.1 2.2 8.6 3.4 9.4 03 100 (180) ~
Construcci6n 40 6.5 74.4 1.0 5.2 1.8 6.7 0.4 100 (20.0) Z
Restaurantes 1.5 14.9 11.9 328 26.9 1.5 10.4 0.0 100 (16) (J)

t'l
Comercio 2.4 73 83 2.4 66.6 2.9 90 1.0 100 (100) ;:0

Transportes 2.6 4.1 4.1 2.1 4.7 74.6 7.8 0.0 100 (4.7) Q
0,

Servicios 5.2 10.7 63 1.6 8.4 31 643 0.5 100 (152) Z
Olros 10.0 10.0 20.0 33 6.7 0.0 133 36.7 100 (0.7) 0
Tolal 21.1 18.4 21.1 1.9 14.1 6.1 16.6 0.7 100 (100) t'l

t""'
Nûmero de casas 861 752 861 78 576 247 678 28 4081 0

(J)

Mujeres
:::
S

Industria 0.0 64.5 0.0 3.2 258 3.2 3.2 0.0 100 (14.1)
~Comercio 4.9 6.6 0.0 1.6 73.8 0.0 11.5 1.6 100 (27.7)

Servicios 1.0 5.0 2.0 50 17.0 0.0 70.0 0.0 100 (45.5) -l

~Otros 143 7.1 0.0 21.4 143 36 21.4 17.9 100 (lU)
t'l

Total 36 14.1 0.9 5.9 336 0.9 382 8.2 100 (100) z
Nûmero de casos 8 31 2 13 74 2 84 18 220 :::

t'l,
~

fuente: EREM,IROIDER-Ineser. 1999-2000. (')
0
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Entre la poblacion masculina que no trabaJaba antes de
emigrar por primera vez a Estados Unidos. la reinsercion en la
economia mexicana se concentra mucho mas en el sector ter
ciario que en los sectores ocupados antes deI desplazamiento al
pais vecino. En general. e124.1 por ciento de ellos se insertaron
en la rama dei comercio y e122.7 en los servicios, contra e114.1
y el 16.6 por ciento. respectlvamente. de los que estaban ocupa
dos antes de emigrar. Tratândose principalmente de una pobla
cion mas Joven, y sobre todo mas urbana (estudiantes). este
resultado no sorprende aun si este esquema se verifica sea cual
sea el perlodo de regreso. En cambio, no se nota mucha dtferen
cia respecto a la poblacion femenina. por su concentracion tra
dicional en determinadas ramas de actividades y la diversidad
de sus situaciones en el periodo previo a la mlgracion.

Sin embargo. si distinguimos los intercambios de ramas
por perlodo de regreso (cuadros 4.8 y 4.9), observamos una evo
lucion mas marcada. La movilidad laborai se incrementoligera
mente con el transcurso deI t1empo, pero parece estable desde
mediados de los setenta. Antes de mediados de los setenta la
agricultura conservaba tres cuartas partes (75.9 por ciento) de
su mano de obra masculina luego dei cielo migratorio. debido
sin duda a estancias en Estados Unidos mas cortas y/o
estacionales en el marco deI Programa Bracero. Apesar de una
fuerte reduccion de su tasa de retencion desde los ailos setenta.
conserva casi el 60 por ciento de su mano de obra luego dei cielo
migratorio a Estados Unidos durante todos los periodos poste
riores. Pero sea cual sea su peso relativo en la distribucion de
las ramas de actividad de origen (antes dei primer desplaza
miento a Estados Unidos) durante los diferentes periodos. sigue
siendo la rama que alimenta la transferencia de mano de obra a
las otras ramas.

Las ramas de transportes-comunicaclones. industria y
construccion parecen conservar de manera mas 0 menos cons
tante su mano de obra en un nivel relativarnente alto (mas dei
68 por c1ento), mientras que la sltuacion parece mas inestable



Cuadro4.8
Proporci6n de migrantes.masculinos que regresaron atrabajar en su rama de origen (antes de la primera migraci6n a Estados Unidos)

al volver aMéxico, por peiiodos de regreso (porcentajes)

Ramas de aetividad antes de emigrar por primera vez'aEstados Unidos .
Periodos Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes- Comercio Transportes Servicios Otros

hoteles
Hombres
Antes de 1975 75.9 74.5 73.8 40.0 71.4 68.8 60.7 100
1975-1979 59.0 70.3 80.6 50.0 81.3 90.9 47.6 0.0
1995-2000 58.7 71.7 73.3 26.3 67.3 69.4 65.6 35.7
CQnjunlo de los periodos 61.7 66.2 74.4 32.8 66.6 74.6 64.3 36.7
Numero de casos: 4081

Juente: EREM. IROIDER-lneser. 1999-2000.

-wo
Total

73.7 s=65.6
66.4 ::0

t'l
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Cuadro 4.9 ~
Distribud6n de las ramas de actividad masculinas antes de la primera migraci6n a Estados Unidos y ~

al regresar aMéxico. por periodos de regreso (porcentajes) Z
~

Ramas de actividad masculinas ::tl
0

Periodos Agricultora Industria Construcci6n Restaurantes- Comercio Transportes Servicios Otros Total 0-
hoteles z

C
Antes de 1975 t"l

Antes de emigrar aEU 61.6 12.6 9.6 1.1 4.8 3.7 6.4 0.2 100
~AI regresar aMéxico 49.8 117 11.4 1.6 10.0 4.6. 8.7 0.2 100

Numero de casos: 438 3:
ë5

1975-1979 1Antes de emigrar a EU 469 16.5 13.8 0.9 7.1 4.9 9.4 0.4 100
Al regresar aMéxi<o '29.9 17.4 19.2 2.7 114 8.5 8.5 0.4 100
Numero de casos: 224

t"l
Z
3:

1995-2000 ~'
Antès de emigrar a EU 20.4 18.8 23.1 2.2 11.6 4.9 18.3 0.8 100 8
Al regresar aMéxico 14.5 21.3 23.1 1.8 14.2 5.5 18,8 0.7 100
Numero de casos: 1748

Fuente: EREM, IRDIOER-Ineser, 1999-2000.
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en ramas coma el comercio y los serviclos durante los diferentes
periodos. Excepto la agricultura. aunque no conserva muchas
veces su propia mana de obra, las demas ramas se beneftclaron
de los intercambios de mana de obra masculina, particularmente
en el comercio en todos los perlodos y la construcc16n en perio
dos coma 1975-1979.

En un perlodo mas 0 menos equivalente -alrededor de seis
anos-la movilidad laboral masculina, en términos de ramas de
actividad, fue ligeramente superior luego deI cido migratorlo a
Estados Unidos (34.1 por ciento de los hombres camblaron de
rama de actividad) al deI periodo que separa la entrada en la
vida activa de la primera migraci6n al pais vecino (29 por clento
habian cambiado de rama de actividad durante este lapso de
tiempo).

Esta movilidad laboral es producida sobre todo (de acuerdo
con su importancia numérica) por los migrantes asalariados que
cambiaron de situac16n laboral al regresar a México. y en menor
medida por aquellos que mantuvieron la misma situac16n cuando
se reinstalaron en México (cuadros 4.10 y 4.11). Entre quienes
eran trabaJadores masculinos por cuenta propia antes de ern1grar
y se reinstalaron con la misina situaci6n laboraJ én las ciudades
encuestadas. la gran mayoria (el 85.3 por ciento) 10 hizo en la
misma rama de actividad, sobre todo los que habian trabaJado en
la construcci6n (100 por ciento). el comercio (92.5 por ciento) y los
transportes-comunicaclones (90 por ciento). De los migrantes que
eran asalariados antes de ern1grary10 siguleron slendo a su regre
50 a México. 67.7 por ciento volvieron a las ramas en las cuales se
desempeftaban antes de desplazarse a Estados l1n1dos. En este
caso fueron también las ramas de los transportes-comun1cacio
nes y la construcc16n las que retuvieron mas a su mano de obra,
con tasas de retenc16n de 77.5 Y76.9 por ciento, respectivamente.
La agricultura y el comercl0 recuperaron menos dei 60 por ciento
de su mano de obra al ftnallzar el cielo rn1gratorio.

La mayor movilldad entre ramas de actividad se asocla a
la movilidad en la situaci6n laboral.. Excepto en el comercio,



Cuadro 4.10 ~

>
Proporciôn de migrantes que al regresar a México se reintegraron a la rama de aetividad que tenian antes de desplazarse a Estados Unidos, ~

segun situaciôn laboral antes de emigrar y al regresar (poblaciôn masculina) (porcentajes) Z
rJ>
rzl

Ramas de aetividad masculina ::tl
(')

Situaciôn laboral Agricultura Industria Construcciôn Restaurantes- Comercio Transportes Servicios Otros Total ë
hoteles z

Cl
Asalariados antes de emigrar rzl

yal regresar 595 71.4 76.9 37.0 57.8 77.5 65.4 450 677 c-
o

Numero de casos: 2694 rJ>

3:
Asalariados antes de emigrar Ô

ytrabajadores por cuenta ~
propia opatrones al regresar 560 369 534 20.0 730 27.3 53.5 200 524 ~
Numero de casos: 594 rJ>

rzl
Z

Trabajadores por cuenta propia 3:
antes de emigrar yal regresar 82.9 BO.8 1000 500 925 90.0 80.0 1000 85.3 rzl'

~
Numero de casos: 361 (')

0

Fuente: EREM, IRDIOER-Ineser, 1999·2000.



Cuadro 4.11 -t.:l
Distribuci6n de la poblaci6n masculina por ramas de actividad antes de la primera migraci6n a Estados unidos y al regresar aMéxico, ,j::o.

segun situaci6n laboral (porcentajes)

Ramas de aetividad masculina
Situaci6n laboral Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes- Comercio Transportes Servicios Otros Total

hoteles
Asalariados antes de emigrar
yal regresar 5:'Antes de emigrar 22.3 20.9 24.6 1.7 7.4 5.9 16.4 0.7 100
AI regresar 16.0 22.5 25.7 1.5 8.2 7.5 17.9 0.7 100 ~
Nümero de casas: 2694 Z

Ul
t'1

Asalariados antes de emigrar
:::0
(î

Ytrabajadores por cuenta propia 0-z
opatrones al regresar 0
Antes de emigrar 35.2 18.7 14.8 1.7 12.5 1.9 14.5 0.8 100 t'1

AI regresar 23.2 " .8 12.1 4.0 31.3 2.4 14.1 1.0 100 5
Nümero de casos: 594

en

==ë5
Trabajadores por cuenta propia

~antes de emigrar yal regresar
Antes de emigrar 45.4 7.2 7.5 0.6 22.2 2.8 13.9 0.6 100
AI regresar 38.0 6.6 10.0 1.1 28.5 2.5 13.0 0.3 100 t'1
Numero de casas: 361 z

==
Fuente: EREM. IRoiOER-lneser. 1999-2000. ~

(î
0
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donde el 73 por ciento de los asalariados antes de emigrar per
manecieron a su regreso y se volvieron trabajadores por cuenta
propia 0 patrones. Los cambios de situaci6n laboral (de asala
riado a no asalariado) se rea1izan con mucha frecuencia cam
biando también de rama de actividad. Es el casa particularmente
de la industria. los transportes y en menor medida la construc
ci6n y los servicios.

La transformaci6n de asaJariados en trabajadores por cuen
ta propia 0 patrones luego deI cielo migratorio se produce esen
cialmente en la rama deI comerclo, que absorbe asalariados
provenientes de todas las ramas, pero principalmente de la agri
cultura, que aporta mâs de un tercio (36.4 por ciento) de los
nuevos no asalariados deI comercio. Poco mâs de la mitad (51.4
por ciento) de los asalariados deI conjunto de las ramas de acti
vidad, excepto el comercio, que cambiaron de rama de actividad
al volverse no asalariados. 10 hicieron mediante la creaci6n de
un negocio en la rama deI comercio al regresar. En otras pala
bras, el 71 por ciento de los negocios comerciales creados al
regresar de Estados Unidos por los migrantes que habian sido
asaJariados antes de emigrar, son de asalariados que provenîan
de ramas distintas deI comercio. Esta rama casi triplic6 (pas6
dei 12.5 al 31.3 por ciento) su peso relativo en la distribuci6n de
las ramas en las cuales se desempefiaron los migrantes que
dejaron de ser asalariados para crear su negocio al fmalizar su
cielo migratorio.

Este deslizamiento deI empleo hacla el sector terciario de
la economia continua después dei regreso a México, pero en
forma menos intensa (cuadro 4.12). En un lapso de tiempo de
diez afios (por ejemplo migrantes que regresaron entre 1985 y
1994Japenas el25 por ciento de los migrantes masculinos cam
biaron de rama de actividad. La agricultura conserva bien su
mana de obra después deI regreso ineluso entre agricultores
que regresaron desde mediados de la década de los setenta, pues
eran todavia el 88 por ciento los que seguian trabajando en esta
rama de actividad en el momento de la encuesta.



Cuadro .4.12
Proporci6n de migrantes que no cambiaron de rama de actividad entre el momento de regresar aMéxico y

el momento de la encuesta, segûn periodo de regreso (porcentajes)

Ramas de actividad
Periodos de regreso Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes- Comercio Transportes Servicios

hoteles
Otros .Total

Las cilras entre paréntesis cOirespooden al nù.mero de cases.
fuente: EREM, IRDIOER-Ineser, 1999-2000,

Hombres
1975-1984
1985-1994
1995-2000
Total de los periodos

Mujeres.
Total de los periodos

88.0 75.9· 75.2 45.5
88.1 70.0 82.1 682
873 822 87.8 70.6
882 76.8 84.3 646

66.7 67.7 0.0 533

57.8 76.2 50.5 200 69.2 (565)
~74.2 684 72.6. ,30.4 75.3 (1 281)

81.8 78.1 782 250 82.3 (1 796)
:;0
M

71.1 735 70.2 23.6 76.8 (4085) Z
(Jl
M
:;0
(")

80.6 200 806 50.0 75.3 (259) Ô·z
0
M
c-
O
(Jl

s:
ë5

~
M
(Jl

M
Z

s:
M·
i::S
(")
0
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La movilidad entre ramas de la poblaci6n migrante feme
nlnaes de Igual magnitud que la de la mascullna. con tuerte
estabilidad de la mana de obra que se relncorpora a las ramas
de comerclo y servicios al regresar de Estados Unldos.

Desde el regreso a México. el desllzamiento deI empleo se
hlzo esencialmente en favor de las ramas de comercio y servi
cios tanto en la poblaci6n masculina coma en la femenlna. En
ambas ramas se increment6 su peso relativo entre 1.6 y 2.7 por
ciento en las dos poblaciones durante este periodo. Juntando la
movilidad entre ramas desde el regreso a México, el balance
global de la movilldad laborai desde la entrada en la vida activa
aparece en el cuadro 4.13. que permlte visuallzar las estructu
ras sucesivas dei empleo de los migrantes Internacionales en
diferentes etapas hasta el momento de la encuesta.

En las generaciones sucesivas de migrantes masculinos
los cambios laborales. en térmlnos de ramas de actividad. se
hicieron esencialmente de la agricultura a otras ramas. particu
larmente el comercio. los servicios y los transportes-comunica
ciones. La agricultura perdi6 alrededor de la mitad de su mana
de obra entre el inlcio de la vida activa y los aiIos recientes (2000
2001) después deI regreso de Estados Unidos. sea cual sea el
periodo de migraci6n. La disminuci6n de la importancla relativa
de esta rama empieza en el periodo activo premigratorio y se
acelera al regresar los migrantes dei pals veclno. a pesar de ha
ber incrementado sensiblemente sus efectivos en Estados Uni
dos. La Industria, la construcci6n y los restaurantes y hoteles
aumentan ligeramente su peso relativo a 10 largo de estas tra
yectorias; esta ultima rama tuvo un incremento muy fuerte de
su peso relativo en la estructura dei empleo en Estados Unidos.
hasta volverse el segundo empleador de migrantes en este pais.
después de la agrlcultura.

La Incllnacl6n de la estructura dei empleo hacia las prin
cipales ramas de actividad dei sector terciario. el comercio y los
servicios se produce sobre todo luego dei cielo migratorio en el
pals vecino. que permite acelerar la movilidad laboral en térmi-



Cuadro 4.13 -CN
Estructura dei empleo desde el inicio de la vida activa de los migrantes internacionales en diferentes etapas 00

hasta el momento de la encuesta (2000-2001), por periodos de regreso a México ysexo (porcentajes)

Ramas de aetividad
Periodos de regreso Agricultura Industria Construccion Restaurantes- Comercio Transportes Servicios Otros Total

hoteles
Hombres
Antes de 1975

~Primera aetividad 68.4 9.9 8.2 1.2 3.8 2.0 5.8 0.6 100
Antes de emigrar aEU 60.8 11.4 10.5 1.2 5.0 3.5 7.3 0.3 100 ~
Primera inserci6n en EU 75.7 79 2.9 6.4 0.0 0.9 6.1 0.0 100 Z

Cf)

AI regresar aMéxico 49.4 11.1 12.9 1.8 11.1 4.1 9.4 0.3 100 t'l

En 2000-2001 36.8 8.5 11.4 2.0 21.9 3.8 12.9 2.6 100 ~
Nûmero de casos: 342 0-z

t:l
1975-1984 t'l

Primera aetividad 49.0 15.0 13.5 1.2 7.1 2.1 11.0 1.2 100 §
Antes de emigrar aEU 413 18.1 15.8 1.2 9.0 4.4 9.6 0.6 100 3:Primera inserci6n en EU 42.5 192 7.1 18.1 1.9 0.6 10.0 0.6 100 ë5
AI regresar aMéxico 27.1 17.7 19.4 2.1 14.4 8.1 10.4 0.8 100

~En 2000-2001 21.2 13.7 18.8 1.7 20.0 7.7 16.0 1.0 100
Nûmero de casos: 520 ~

t'l
1995-2000 z
Primera actividad 28.3 14.9 21.2 1.8 12.6 3.2 169 1.0 100 3:

Antes de emigrar aEU 20.1 19.0 22.9 2.2 11.7 4.9 18.4 0.8 100 ~
<î
0



Primera inserci6n en EU 29.3 13.4 15.3 21.5 2.2 0.6 17.5 0.3 100 ç-
A! regresar aMéxico 14.4 21.6 230 1.8 14.1 5.4 18.9 0.8 100

~En 2000-2001 114 20.4 234 1.9 14.5 6.1 19.3 0.9 100 2!
Numero de casas: 1655 Ul

rz:l

Conjunto de los periodos ~
5-

Primera aetividad 36.4 14.5 18.5 1.5 10.5 2.8 14.8 0.9 100 z
Antes de emigrar a EU 28.5 18.1 203 1.7 10.4 4.6 15.6 0.7 100 Cl

rz:l
Primera inserci6n en EU 35.5 14.6 12.3 19.6 1.9 0.6 15.1 0.5 100 5AI regresar aMéxico 20.2 18.2 21.6 2.0 14.3 5.9 17.0 0.7 100 Ul
En 2000-2001 168 17.0 21.1 1.9 16.5 6.6 18.8 1.3 100 3:
Numero de casos: 3 748 0

Mujeres ~
Conjunto de los periodos ~
Primera aetividad 104 11.6 0.6 0.6 27.4 0.0 47.0 2.4 100 rz:lz
Antes de emigrar a EU 61 14.0 0.0 3.0 26.8 0.0 47.0 3.0 100 3:
Primera inserci6n en EU 12.8 24.4 1.2 14.0 7.3 0.0 39.6 0.6 100 t'l-

AI regresar aMéxico 1.8 13.4 1.2 5.5 37.2 0.6 38.4 1.8 100 'S
("')

En 2000-2001 1.2 12.2 1.2 4.9 34.8 1.8 43.3 06 100 0

Numero de casos: 164

Fuente: EREM.IROIDER·lneser. 1999-2000. -~
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nos de ramas de actividad. Desde finales de los setenta, el desa
rrollo de los transportes ycomunicaciones se reflejo en su atrac
ci6n cada vez mas importante en el conjunto de la movilidad
entre ramas.

Para la poblacion femenina la concentracl6n deI empleo en
el sector terciario desde que inicla su vida activa redujo la movl
lidad entre ramas esencialmente a un intercamblo de peso rela
tlvo entre el comerclo y los servlcios. Aunque los servlcios fueron
slempre el primer empleador de mana de obra femenina a 10
largo de su vida activa. poco a poco plerden importancia a favor
dei comercio. Cabe hacer notar, sin embargo, el papel de la in
dustria estadounidense en la redlstribucl6n dei empleo de las
migrantes en Estados Unldos, que es mucha mas importante
que en el casa de los hombres.

Los CAMBIaS DE SITUACI6N LABORAL:

DE ASALARIADO A LA CREACI6N DE NEGOCiaS

El resultado mas importante de los clelos migratorios a Estados
Unldos consiste, sin duda, en la transformaci6n de la situacl6n
laboral de los migrantes, que muy a menudo permltl6 el ahorro
producido por las estancias de trabajo en dicho pais y la inver
si6n correspondlente al regresar a México. La dlstribucl6n de la
sltuacl6n laboral antes de la primera migraci6n a Estados Unl
dos y al regresar a Méxiço (cuadro 4.14) nos permite medir la
amplitud de los cambios medlados por el cielo migratorio y en
los diferentes periodos de regreso. No incluimos aqui la distri
buci6n de dicha sltuacl6n en el pais vecino porque, coma se
mencion6 antes, esta dlstribuci6n esta compuesta casi exclusl
vamente por asalariados. Hemos reagrupado la sltuaci6n labo
ral de patr6n yde trabajador por cuenta propla en la distribucl6n
de las situaciones laborales antes de la primera migraci6n a
Estados Unldos porque el primer grupo tenia muy poco peso
frente al segundo.

Si el proceso prevlo a la migraci6n puede ser calificado
coma de asalarlzacl6n progreslva de los flujos mlgratorios a Es-
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Cuadro 4.14
Distribucion de las situaciones laborales al regresar a México,

segun situacion previa al primer desplazamiento a Estados Unidos,
por periodo de regreso ysexo

Situacion al regresar a México
Situacion antes de Patron Trabajador Asalariado TFSR Total %
emigrar a EU por cuenta

propia
Hombres
Antes de 1975
Patron 0 trabajador por
cuenta propia 9.2 75.5 133 1.0 100 22.6
Asalariado 33 21.7 74.2 0.7 100 69.1
TfSR 16.7 47.2 27.8 83 100 83
Total 5.8 36.0 56.8 1.4 100 100
Numero de casos: 433

1975·1984
Patron 0 trabajador por
cuenta propia 10.4 67.7 19.8 2.1 100 16.6
Asalariado 43 18.4 77.1 0.2 100 76.2
TfSR 143 47.6 31.0 7.1 100 73
Total 6.0 28.7 64.2 1.0 100 100
Numero de casos: 579

1985-1994
Patron 0 trabajador por
cuenta propia 7.4 65.2 27.4 0.0 100 11.2
Asalariado 2.9 16.2 BO.7 0.2 100 83.8
TFSR 6.6 47.5 32.8 13.1 100 5.0
Total 3.6 233 72.4 0.8 100 100
Numero de casos: 1208

1995,2000.
Patron 0 trabajador por
cuenta propia 8.0 73.4 18.1 0.5 100 10.9
Asalariado 2.0 12.6 81.8 0.6 100 86.0
TfSR 14.8 31.5 333 20.4 100 3.1
Total 3.1 19.8 75.9 1.2 100 100
Numero de casos: 1733

Conjunto de los periodos
Patron 0 trabajador por
cu·enta propia 8.3 70.5 20.4 0.8 100 13.1

Continua .....
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Continûa ...•
Situaci6n al regresar a México

Situaci6n antes de Patr6n Trabajador Asalariado TSfR Total %
emigrar a EU par cuenta

propia
Asalanado 2.7 15.4 81.5 0.4 100 82.0
TfSR 12.7 43.1 31.5 12.7 100 4.9
Total 3.9 24.0 71.1 1.1 100 100
Numero de casos: 4 036

Mujeres: conjunto de los periodos
Patrona 0 trabajadora par
cuenta propia 8.6
Asalariada 3.6
TfSR 7.1
Total 4.6
Numero de casos: 218

fuenle: !i!M, IROIl>!R-lneser, lm2000.

77.1
14.2

7.1
23.9

11.4
79.9
42.9
66.5

2.9
2.4

42.9
5.0

100 16.0
100 77.5
100 6.4
100 100

tados Unidos (véase el capitulo 21. por la transformaci6n de los
trabajadores familiares sin remuneraci6n en asalartados entre
el momento de entrar en la vida activa y el prtmer desplaza
miento al pais vecino, y la reducci6n progresiva dei peso relativo
de los pequenos propietarios agricolas en estos flujos. el cielo
migratorio intemacional se caractertza por la desalarizaci6n, pero
esta vez por la transformaci6n de parte de quienes eran asala
riados antes de emigrar en trabajadores por cuenta propia 0

jefes de microempresas al regresar a México en las sucesivas
cohortes de migrantes.

La proporci6n de patrones y trabajadores por cuenta pro
pia en la estructura de las situaciones laboralesse duplic6 en
general entre el momento de emigrar a Estados Urudos y el dei
regreso a México pues pas6 dei 13.1 al 27.9 por ciento entre la
poblaci6n masculina y dei 16.0 al 28.5 por ciento entre la feme
nina en el conjunto de los periodos. Esta observaci6n es valida
para todos los periodos considerados. aunque la participaci6n
de este grupo en los flujos migratorios se fue reduciendo parale·
lamente a la reducci6n de la contribuci6n de la agrtcultura a
dichos flujos.
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Una parte de éstos que no eran asalarlados con remune
racl6n (patrones y trabajadores por cuenta propla) al regresar
de Estados Unidos pertenecia a este grupo antes de la primera
mlgracl6n (el 37.1 por clento de los hombres y el 48.4 por clento
de las mUJeres). En el conjunto de los perlodos, el 78.8 por clen
to de los hombres y el 85.7 por clento de las mujeres que eran
patronas 0 trabajadoras por cuenta propla allnlciar el cielo ml
gratorio Internaclonal conservaron esta situacl6n laboral a su
regreso a México a pesar de la reducci6n progresiva de la tasa
de retencl6n durante los diferentes periodos hasta mediados de
los noventa. En el caso de la poblaci6n masculina, por eJemplo,
la tasa de retenci6n (el hecho de conservar la misma situaci6n
laboralluego deI cielo mlgratorlo) de este grupo de no asalarta
dos con remuneraci6n se redujo progreslvamente: dei 84.7 por
clento antes de 1975 al 78.1 por clento en el perlodo 1975-1984,
y el 72.6 por clento en el periodo 1985-1994. Durante los ulti
mos aiios la tasa aument6 de nuevo hasta llegar al 81.4 por
ciento. Este grupo de no asalarlados mascullnos que conserva
su sltuacl6n laboralluego deI cielo mlgratorio 10 hace general
mente (82.9 por clento) en la mlsma rama de actividad. La ma
yona de eUos provenian de la agrlcultura (43.1 por ciento) y deI
comerclo (24.0 porciento), pero en la ultima década provenian
sobre todo deI comercio (30.4 por clento), la agrlcultura (29.3
porclento) y los serviclos (12.7 por ciento).En el casa de las
mujeres. provenian esencialmente deI comercio (40.0 por clen
to) y los servicios (20.0 por clento).

Son sobre todo quienes eran asalarlados antes de emlgrar
al pais veclno los que Incrementan el peso relativo de los no
asalariados con remuneraci6n alregreso de Estados Unidos (cua
dro·4.15), al camblar de situacl6n laboralluego deI cielo migra
torio. Si 'su contrlbuci6n a la constitucl6n deI grupo de los .no
asalariados masculinos.al regreso era Inferior a la de los no asa
lariados que no cambiaron de situaci6n laboral antes de medla
dos de los setenta (41.4 contra .45.9 por clento) se volvi6
mayoritarta.desde esta fecha. con mas deI 50 por ciento de la
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Cuadro 4.15
Distribucion de las situaciones de ocupacion antesde emigrar a Estados Unidos entre

la poblacion activa que se reinstalo en México con la de patron 0 trabajador
por cuenta propia, por periodos de regreso y Sl!xo (porcentajes)

Situacion laborai antes de emigrar
Periodos Patron 0 trabajador Asalariado TfSR Total

por cuenta propia
Hombres
Antes de 1975 45.9 41.4 12.7 100 (181)
1975-1984 37.3 49.8 12.9 100 (201)
1985-1994 30.2 59.6 10.2 100 (324)
1995-2000 38.6 55.1 6.3 100 (396)
Conjunto
de losperiodos 37.1 511 9.8 100 (1124)

Mujeres
Conjunto
de los periodos 48.4 48.4 12 100 (62)

L.ls cilras entre parentesis conesponden al nùmero de calOS.
Fûente: EREM. IROIDER-lneser. 1999-2000.

constituci6n deI grupo de los no asalariados (49.8 por ciento en
el periodo 1975-1984,59.6 por clento en el periodo 1985-1994 y
55.1 por ciento en el ultimo quinquenio, en buena medida por el
incremento progresivo de su peso relativo en lostlujos mtgratorios
a Estados Unidos. Entre las mujeres la contribuci6n de las que
eran asalariadas antes de emigrar a la constituci6n deI grupo de
las no asalariadas con remuneraci6n al regreso tiene. en gene
ral. la misma importancia que la contribuci6n de las mujeres no
asalariadas antes de la migraci6n (48.4 por ciento).

Los trabajadores famUiares sinremuneraci6n (TFSR) mas
culinos contribuyen con alrededor deI 10 por ciento al grupo de
los no asalariados con remuneraci6n, pero esta contribuci6n
disminuye al reducirse su parti<;Ipaci6n en los flujos de salida a
Estados Unidos (representaban apenas e13.1 por ciento de quie
nes regresaron al pais en el periodo 1995·2000).

Las proporciones de asaJariados y trabajadores famUiares
sin remuneraci6n mascuHnosantes deI primer desplazamiento
.a Estados Unidos que se volvieron patroneso trabajadores por
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cuenta propla a su regreso a México estuvieron bajando cons
tantemente desde mediados de los aÏlos setenta (cuadro 4.16).
Alrededor de una qulnta parte (20.6 por clento) de quleneS eran
asalariados masculinos al inicio de su cielo migratorlo se volvie
ron no asalariados con remuneracl6n al terminar el mlsmo en
México en el conjunto de los periodos. Pero eran el 29.3 por
ciento de quienes regresaron antes de 1975, el 26.1 por ciento
de aquellos que 10 hicieron en el perlodo 1975-1984, e121.1 por
clento de los que volvieron en 1985-1994 y el 15.7 por ciento de
quienes regresaron en el periodo 1995-2000. En general, entre
la poblaci6n femenina encontramos un resultado similar. con
17.5 por ciento de las asalarladas antes de emigrar que se vol
vieron patronas 0 trabajadoras por cuenta propia a su regreso a
México en el conjunto de los periodos.

Cabe hacer notar que la mayoria de los que eran TFSR

masculinos antes dei cielo migratorlo se volvieron no asalaria
dos al regresar a México, pero este cambio de situaci6nlabo~a1

luego dei cielo migratorio internacional ha disminuido, como
en el casa de los asalariados. dei 63.9 por clento de quienes
regresaron a México antes de mediados de los setenta al 46.3
por clento durante el periodo 1995-2000. En este casa la re
ducci6n en los cambios de situacl6n laboral se debe en gran
medida a la disminuci6n dei peso relativo de la agrlcultura en
el orlgen de los l1ujos migratorlos. En efecto, alrededor de dos
terceras partes (el 64.1 por ciento) de los TFSR provenlentes de
la agricultura permanecen en esta rama de actividad cuando
se vuelven no asalariados al fmalizar su cielo migratorio; pero
estos TFSR agricolas, que representaban caslla totalldad (el 95.7
por ciento) de los TFSR que se volvieron no asalariados antes de
mediados de los setenta, s610 representan el 76 por ciento de
los TFSR que regresaron de 1995 a 2000.

La reducci6n progresiva dei cambio de los asalariados y
trabajadores familiares masculinos sin remuneraci6n antes de
emigrar a no asalariados con remuneraci6n (patrones y trabaja
dores por cuenta propia) al regresar a México es compensada en
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Cuadro4.16
Propordones de asalariados y de quienes eran TfSR antes de emigrar que

se volvieron patroneso trabajadores PO' cuenta propia al regresar aMéxico,
por periodo de regreso y sexo (porcentajes)

las cilras entre paréntesis corresponden al nùmero de casas.
Fuente: EREM.IRi:VDER·lneser. 1999-2000.

parte por la inserclon laboral en este ultimo grupo de los mi
grantes que no trabajaban antes de emigrar a Estados Unidos.
Una cuarta parte (el 25.8 por cientol de este grupo masculino se
volvio no asalariado cuando regreso de Estados Unidos, es de
cir, fue mas frecuente su insercion en la economia mexicana
coma no asalariado que la de quienes eran asalarlados antes de
emigrar. Se observa la misma tendencia en la poblacion femeni
na que no trabajaba antes de emigrar a Estados Unidos. Un
tercio (el 32.8 por cientol de ellas se incorporo a la poblacion
activa coma no asalariada, mlentras que solamente el 17.8 y el
14.2 por ciento, respectivamente, de las mujeres que eran asa
lariadas 0 TFSR antes de emigrar se volvieron patronas 0 traba
jadoras por cuenta propia a su regreso a México. Son también
mucha mas frecuentemente TFSR cuando regresan a sus luga
res de origen (8.2 por cientol que los hombres (1.1 por cientol, y
que las mujeres que habian tenldo una experiencia laboral an
tes de iniclar su cielo migratorio.

Sin embargo, el deslizamiento de la estructura de la situa
cion laboral hacia una desa1arizacion progresiva prosigue des-
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pués dei regreso a México. Para una parte de los migrantes asa
lariados la creaci6n de un negoclo. el establecimlento por cuen
ta propla. Ueva cierto tiempo. durante el cual trabajan como
asalariados m1entras Uega la oportunldad de cambiar de situa
ci6n laboral. En otros casos, menos numerosos, la reinserci6n
en la economia mexicana como no asalartado no da los resulta
dos esperados y se acaba por regresar a la situaci6n de asala
riado después de cierto tiempo lcuadro 4.17). Durante el periodo
que separa la fecha dei regreso de los migrantes a México dei
momento de la encuesta es obvio que una parte dei cambio d~.

asalariado a no asalartado no se debe unicamente al factor mi
graci6n internacional, sino tambien a un movimiento mas gene
ral de transformaci6n de la situaci6n laboral en las generaciones
a medida que los individuos desarroUan su vida activa en el
transcurso dei tiempo.

Los cambios de situaci6n laboral de los TFSR a asalaria
dos, y sobre todo a no asalariados con remuneraci6n lpatrones
y trabajadores por cuenta propia). son muy importantes, pues
mas de la mitad de los migrantes masculinos reinstalados en
esta categoria a su regreso a México la dejaron después para las
otras dos categorias. pero resultan infimos respecto al conjunto
de los movimientos.

Casi toda la movilidad ocurrida durante este periodo pro
viene de los intercambios entre asalariados yno asalariados con
remuneracl6n. Estos intercambios corresponden mayoritarmente
a movimlentos de asalariados a patrones y trabajadores por
cuenta propla lei 60.8 por ciento de todos los camblos de situa
ci6n laborai en el conjunto de los perlodos), pero la"importancia
relativa de estos cambios se redujo con el acortamiento dellap
so de tiempo que separa el regreso dei momento de la encuesta.
Representaban el 69.4 por ciento de los cambios de situaci6n
laboral entre los migrantes masculinos que regresaron en el
pertodo 1975-1984, el 64 por clento de quienes volvieron entre
1985 y 1994 Yapenas el 52 por clento de los que 10 hlcleron en
el periodo 1995-2000. En cambio, los movimientos en sentido
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Cuadro4.17
Distribuci6n de la situaci6n laboral de los ex migrantes en el periodo 1999-2000,
segun situaci6n al regresar de Estados Unidos, por periodos de regreso y sexo

Situaci6n laboral Situaci6n laboral en 1999-2000
al regresar a México Patrones y Asalariados TFSR Total (%)

cuenta propia
Hombres
Antes de 1975
Patrones y trapajadores
por cventa propia 86:0 12.0 2.0 100 (425)
Asalariados 281 71A 0.5 100 (555)
TfSR 42.9 28.6 28.6 100 (2.0)
Total 52.9 45.3 1.7 100 (100)
Numero de casas: 353

1975-1984
Patrones y trabajadores
por cventa propia 88.9 10.6 0.5 100 (339)
Asalariados 18.2 81.2 0.6 100 (649)
TfSR 71.4 14.3 14.3 100 (13)
Total 42.8 56.5 0.7 100 (100)
Numero de casas: 558

1985-1994
Patrones y trabajadores
por cventa propia 88.2 10.7 1.1 100 (274)
Asalariados 9.7 89.9 DA 100 (719)
TFSR 37.5 250 375 100 (06)
Total 31A 67.7 0.9 100 (100)
Numero de casas: 1265

1995-2000
Patrones y trabajadores
por cuenta propia 83.3 14.7 2.0 100 (230)
Asalariados 6.0 939 0.1 100 (76.0)
TfSR 11.2 16.7 72.2 100 (l0)
Total 23.8 74.9 13 100 (100)
Numero de casas: 1769

Conjunto de los periodos:
Hombres
Patrones y trabajadores por
cuenta propia 86.2 12.4 1.4 100 (27.6)
Asalariados 10.2 893 {l.5 100 (714)

Continua ......
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Situaci6n laboral Situaci6n laborai en 1999-2000
al regresar a México Patrones y ÀSalariados TF5R Total (0/0)

cuenta propia
TF5R 32.5 20.0 47.5 100 (1.0)
Total 31.4 67.4 1.2 100 (100)
Numero de casas: 4 026

Mujeres
Patrones y trabajadores .
por cuenta propia 89.3 6.0 4.8 100 (32.8)
Asalariadas 7.0 90.5 2.5 100 (61.7)
TF5R 0.0 28.6 71.4 100 (55)
Total 33.6 59.4 7.0 100 (100)
Numero de casas: 256

Fuenle: EREM, IROIDER-lneser, 199~2000.

contrario, de no asalariados con remuneracion a asalartados,
aunque sensiblemente mas reducido (representaban e128.6 por
ciento deI total de los cambios en el conjunto de los periodos),
parece haber aumentado entre los migrantes que regresaron en
los ùltimos aiios (eran el 38.6 por ciento de los movimientos
totales en este grupo),

Entre la poblacion activa masculina que regreso a México
antes de 1975, cuya edad promedio es de 65 aiios en 2000, la
mayorîa (52.9 por ciento) eran patrones 0 trabajadores por cuenta
propia en el momento de la encuesta (centrada en 2000). Esta
categoria de situaclon laboral gano 10 por ciento en laestruc
tura de las situactones laborales desde que este grupo de mi·
grantes regreso de Estados Unidos, es decir, en,un lapso de 35
ailos mas 0 menos. Los migrantes masculinos que volvieron a
México posterlormente, incrementaron su participaci6n en el
grupo de los no asalariad.os de 8.9 por clento (regresados entre
1975 y 1984, en 20 ailos, con una edad promedio de51ailos
en 2000) a 4.0 por ciento (regresad.os entre 1985 y 1994, en un

.lapso de tlempo de 10 anos, con una .edad prqmedio de 40 ailos

.en 2000) y 0.8 por ciento. (regresados en el perIodo 1995-2000,
en un. lapso de tres an,os, con una edad promedio de 32 qftos en
2000). . "
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Entre la poblacion migrante femenina la tendencia fue idén
tica, pero mucho mas atenuada. El incremento dei peso relativo
de la categoria patrones y trabajadores por cuenta propia en la
estructura de las situaciones laborales entre el momento dei re
greso y el ano 2000 fue de apenas el 0.6 por ciento (contra el 3.8
por ciento entre la poblacion masculina). La posicion de las mu
jeres en el trabajo parece un poco mas estable, sobre todo para
las trabajadores familiares sin remuneraci6n, a menudo esposas
de no asalartados, poco proclives a cambiar de situaci6n laboral,
que los hombres, quienes dependen con mayor frecuencia de
relaciones verticales Ipapâs-hijos) y por ende menos estables.

El balance dei cielo migratorio a Estados Unidos, entre el
momento de la primera migracion y el de la encuesta (centrado
en el ano 2000) después dei regreso a México, en términos de
situacion laboral, aparece en el cuadro 4.18. Entre la poblacion
masculina el peso relativo de los patrones y trabajadores por
cuenta propia en la estructura de las situaciones laborales se
multiplico por 2.5 entre estos dos momentos en el conjunto de
los periodos (paso deI 12.7 al 31.7 por ciento). Este multiplica
dor aument6 desde los anos sesenta de 2.5 a 2.6 en el periodo
de regreso 1975-1984 (el peso de este grupo aumento dei 16.9
al 43.6 por ciento), 2.8 en 1985-1994 (con un crecimiento dei
grupo dei Il.1 al 30.7 por ciento), antes de reducirse a 1.7 en el
periodo 1995-2000, cuando el peso relativo de los patrones y
trabajadores por cuenta propia aument6 dei 10.8 al 24.4 por
ciento. Globalmente, el 25 por ciento de los asalariados y TFSR

se volvieron no asalariados con remuneraci6n, el 44.8 por cien
to de quienes regresaron antes de 1975, el 36.4 por ciento de los
que volvieron en el periodo 1975-1984, el 25.3 por ciento de
quienes 10 hicieron en 1985-1994 y 17.9 por ciento de los que
regresaron entre 1995 y 2000.

En el caso de la poblacion femenina el peso relatlvo de las
patronas y trabajadoras por cuenta pr.opia se duplic6 en el con
junto de los periodos entre estos dos momentos de la vida labo·
rai de las mJgrantes a Estados Unidos. aumentando dei 17.5
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Cuadr04.18
Distribuci6n de las situaciones laborales en el momento de la encuesta

(centrado en el ana 2000), segûn las situaciones laborales antes de la migraci6n
a Estados Unidos, los periodos de regreso yel sexo

Antes de la Situacion en 1999-2000
primera migra· Patrones y Asalariados TfSR Total (%)
cion a EU trabajadores por

cuenta propia
Hombres
Antes de 1975
Patrones y trabajadores
por cuenta propia 80.8 19.2 0.0 100 (21.2)
Asalariados 41.3 57.4 1.2 100 (70.1)
TfSR 733 16.7 10.0 100 (8.7)
Total 52.5 45.8 1.7 100 (100)
Numero de casos: 345

1975·1984
Patrones y trabajadores
por cuenta propia 78.9 21.1 0.0 100 (16.9)
Asalariados 33.1 66.4 0.5 100 (756)
TfSR 70.0 250 50 100 (7.5)
Total 43.6 55.6 0.8 100 (100)
Numero de casos: 532

1985·1994
Patrones y trabajadores
por cuenta propia 74.6 246 0.8 100 (11.1)
Asalariados 228 76.4 0.8 100 (83.9)
TfSR 66.1 305 3.4 100 (5.0)
Total 30.7 683 0.9 100 (100)
Numero de casas: 1 171

1995·2000
Patrones y trabajadores
por cuenta propia 79.0 19.9 1.1 100 (10.8)
Asalariados 16.8 82.4 0.8 100 (85.9)
TfSR 45.4 38.2 16.4 100 (33)
Total 24.4 74.2 1.3 100 (100)
Numero de casos: 1675

Conjunto de los periodos
Patrones y trabajadores
por cuenta propia 77.9 21.5 0.6 100 (12.7)
Asalariados 22.7 765 0.9 100 (82.3)

Continua .....
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(ontinùa ......

100 (4.9)
100 (l00)

Total ('Yu)
Situaci6n en 1999-2000

28J 8.5
67.1 1.2

Asalariados TFSRPatrones y
trabajadores por

cuenta propia
62.7
31.7

Antes de la
primera emigra
ci6n a EU

TfSR
Total
Numero de casas: 3 806

Mujeres
Conjunto de los periodos
Patrones y trabajadores
por cuenta propia 85.3
Asalariados 24.0
TFSR 30.0
Total 35.0
Numero de casas: 194

5.9
72.7
50.0
59.8

88
3J

20.0
5.2

100 (17.5)
100 (77.3)
100 (5.2)
100 (100)

Fuente: EREM,IRDIDER-ineser, 199~2000.

por ciento antes deI primer desplazamiento al 35 por clento en
el ano 2000. De las mujeres asalariadas 0 trabajadoras familia
res sin remuneracl6n al inicio dei cielo migratorio el 24.4 por
ciento se volvieron no asalariadas hasta el ano 2000.

Globalmente, los migrantes masculinos que abandonaron
la situaci6n laboral de patrones 0 trabajadores por cuenta pro
pia antes de emigrar a Estados unidos para convertirse casl en
su totalldad en asalarlados en el momento de la encuesta pro
vienen con mas frecuencia de la agricultura, pero sobre todo dei
comercio, ramas sobrerrepresentadas en la distribuci6n de este
tlpo de cambios respecta a la dlstribuci6n general de las ramas
antes deI cielo mlgratorio.

La evoluci6n de la estructura de las situaciones laborales en
las diferentes etapas de las historias laborales aparece en el cua
dro 4.19, que permite ver mas elaramente los dos procesos suce
sivos de asalartzacl6n y desalarizacion de la fuerza de trabajo.

Se distingue muy bien, en el transeurso de la vida activa
de los migrantes masculinos y femeninos, el proceso de asalari

.zaci6n antes de emlgrar a Estados Unldos, que involucra esen-
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Cuadro 4.19
Distribuci6n ~uce~iva de la~ situaciones laboraJes en diferentes etapas

de la vida laboral de lo~ ex migrantes internacionales. por sexo (porcentaje~)

Etapas de Situaci6n laboral
la vida I~boral Patrones Trabajadores A~lariados TFSR Total

por cuenta
propia

Hombres
Primera actividad 0.5 5.7 12.8 21.0 100 (3733)
Ante~ de emigrar a EU 1.0 11.5 82.3 5.1 100 (3733)
AI regresar a México 3.9 219 70.9 0.2 100 (3733)
En 2000 6.9 24.5 67.0 1.6 100 (3733)

Mujeres
Primera actividad 0.6 11.6 no 15.9 100 (164)
Antes de emigrar a EU 1.2 15.2 77.4 6.1 100 (164)
AI regresar a México 4.3 28.0 63.4 4.3 100 (164)
En 2000 . 4.3 28.0 62.2 5.5 100· (164)

Las dIras enlre parenlelilCorresponden al nûmero de (aIOS; las series toman en (uenta ûnicamenle a los
individuos que estaban ocupados en Iosdilerenles momenlos de su Irayectoria laboral.
Fuenle: EREM. IRoIOER·lneser, 1999-2000.

cialmente a quienes empezaron su vida activa coma trabajado
res familiares sm remuneraci6n y el proceso de desalarizacion a
partir deI regreso a México, que relleja la transferencia de asala
riados a la situaci6n laboral de patrones 0 trabajadores por cuen
ta propia. Entre la poblaci6n masculina la proporci6n de
asalariados aumenta deI 72.8 por ciento al iniC'io de la vida acti
va al 82.3 por ciento en el momenlo de emigrar a Estados Uni
dos, y disminuye en dmomento deI regreso al 70.9 por ciento, y
al 67.0 por ciento en 2000. El proceso es idéntico en el casa de
la poblaci6n femenina.

MIGRANTES y NO MIGRANTES:

TRAYECTORIAS DJ.FERENTES DE SITUACI6N LABORAL

La migraci6n a Estados Unidosintensifica y'acelera los cambios
de asalariados a no asalariados entre el inicioy el fmal deI cielo
migratorio. En diversas encuestasi yen particularen la Encues-

.ta Nacional dela Dinarnica Demogratlca tENADID 1997), se obser-
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va el mlsmo fen6meno: la poblaci6n mexicana que trabaj6 algu
na vez en Estados Unldos con mas frecuencia es no asalariada
que la poblacl6n de no migrantes (cuadro 4.20). En la ENADID

1997, para las ciudades de 15000 a 100000 habitantes a nlvel
naclonal. que corresponden en tamaiio a las ciudades encuesta
das en la EREM, los patrones y trabajadores por cuenta propla
representan el 33.0 y el 37.0 por clento, respectivamente, de la
poblaci6n ocupada masculina yfemenina que trabaj6 alguna vez
en el pais vecino, mientras que estas proporciones se ubicaban
en 25.7 Y26.9 por clento, respectivamente, de los hombres y las
mujeres que nunca emigraron a Estados Unldos.

Aunque no es posible comparar dlrectamente los diferen
tes resultados porque son distintas las defmiciones de las po
blaciones encuestadas (en la EREM, por ejemplo, la estancia en
Estados Unldos es de al menos un ano, mlentras que no existe
ninguna condici6n de tiempo de permanencia en la ENADID 1997),
se pueden apreciar dlferenclas constantes entre la poblaci6n de
migrantes internacionales y la de los no migrantes. La pobla
cl6n no migrante en la encuesta EREM es muy reduclda porque
esta compuesta unicamente por miembros de los hogares de
migrantes internaclonales encuestados, y por ende su estructu
ra de edades es muy diferente de las piramides de edades de los
migrantes y dei conjunto de la poblacl6n. Asi, la estructura de
edades de estas poblaciones interflere mucha en la compara
clan de los resultados. Usando las distlntas estructuras (dei censo
general de poblaci6n y vivienda de 1990. la ENADID 1997 Yla
EREM) de edades, de la proporclon de emigrantes por grupos de
edad de la ENADID 1997 en los estados de Zacatecas, Guanajua
to yJalisco, los resultados de la EREM (columna d) se aprox1man
a los de la ENADID 1997 en cuanto a la poblacl6n masculina no
migrante. Se observa que en la ENADID 1997 la proporclon de no
asalariados entre los ex migrantes masculinos dei conjunto de
los estados de Zacatecas, Guanajuato y Jalisco supera sensi
blemente (44.5 contra 25.1 por ciento) a las mismas proporclo
nes en la poblacl6n de no migrantes Internacionales. Esto expresa
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Cuadro 4.20
Comparaci6n dei porcentaje de no asalariados (patrones y trabajadores por cuenta
propia) en diferentes poblaciones encuestadas 0 censadas, por sexo (porcentajes)

Porcentaje de Censo de ENADID 19972 EREM (2000)3
no asalariados poblaci6n 1990'

(a) (b) (c) (d)
Hombres
Nunca emigraron a EU 25.7 25.1 18.3 24.2
Han trabajado aiguna
vez en EU 33.0 44.5 31.4 39.7
Total 28.1 26.5 29.3 27.8 27.3

Mujeres
Nunca emigraron a EU 26.9 11.8
Han trabajado alguna
vez en EU 37.0 35.0
Total 20.1 27.0 168

1 Censo general de poblaci6n yvivienda 1990: poblaci6n ocupada de mas de 19 arios en las ciudades de
15 000 a 100 000 habitantes anivel nacional.
1 ENAOO 1997: (a) poblaci6n ocupada de mas de 14 arias en ciudades de 15 000 a 1DO 000 habrtantes
(mueslIeo anivel nacional. sin estados fronterizos de Estados Unidos); (b) poblaci6n de mas de 14 arios
en los estados de Zacatecas. Guanajuato yJalisco.
) EREM 2000: poblaci6n ocupacla de mas de 19 arias en ciudades de 15 DO a 80 00 habitantes de los
estados de Jalisco. Guanajuato y Zaeatecas; (c) ~ultados de la encuesta; (d) resultados de la encuesta
estandarizados con las estructuras par edades dei censo yde la ENAOlO 1997.
Fuentes: Censo general de poblaci6n Yvivienda 1990, ENAOlD 1997. EREM 2000. calculas propios.

sobre todo el muy importante peso relativo que Uenen las areas
rurales de esta regi6n, donde las poblaciones (sean no migran
tes 0 ex migrantes internacionalesl son con mucha mas frecuen
cia no asalariadas, sobre todo en la rama agricola.

Las proporciones de no asalariados masculinos (patrones y
trabaJadores por cuenta propial, por grupos de edades. en las po
blaciones de las ciudades de 15000 a 100 000 habitantes censa
das a nivel nacional en 1990. de la ENADID 1997 Yde la EREM de
2000 son bastante parecidas (cuadro 4.21). Se nota que las dife
rencias mIDdmas entre la poblaci6n de migrantes y la de no mi

grantes ocurren tanto en una coma en otra encuesta en el grupo
de edades de 30-34 aftos. que corresponde a las edades en que la
mayoria de los migrantes regresan de Estados Unldos para
relnstalarse en México (recordemos que en la EREM de 2000 la



Cuadro 4.21 -CJ1
Comparaci6n entre las proporciones de no asalariados (patrones y trabajadores O'J

por cuenta propia) en la poblaci6n ocupada, por grupos de edades, situaci6n migratoria
y sexo, en las encuestas y el cense de poblaci6n de 1990 (porcentajes)

ENADID 1997' EREM 2()()()2 Censo de
poblaci6n 199QJ

Trabajaron No trabajaron Total Ex migrantes a No migrantes Total
en Estados Unidos en Estados Unidos Estados Unidos t'"""'

Hombres >
20-24 aflos . 20.9 13.1 13.6 10.6 6.8 8.4 15.2 ~
25-29 25.8 212 218 18.5 17.3 182 20.3 Z

t;f)
30-34 32.4 218 23.3 248 13.4 23.1 24.6 t'l

;:0
35-39 . 31 ..0 '27.7 28.2 30.1 24.0 29.5 28.7 ()

40:44 34.5 :32.3 326 314 318 314 32.6 0-z
45'49 37.2 36.3 36.4 312 30.4 32.7 35.7 0
50-54 31:4 40.8 39.9 42.5 39.7 418 39.6 t'l

55-59 39.6 469 44.1 502 418 48.0 42.9
c-
O

60 Ymas 54.3 55.3 55.2 58.0 573 578 51.0
t;f)

3:Total' 33.5 281 28.8 31.4 18.3 278 28.1 ë5
Nümero de casos 960 7018 7978 4110 1273 5383

~
Mujeres ~
20-24 aflos 12.9 6.0 7.6 t'l
25,29 22.9 14.3 12.2 z
30-34 . 23.9 210 18.3 3:

t'l'
35,39 309 25.8 24.1 i::S
40-44 35.8 25.4 28.7

()
0



45-49
50-54
55-59
60 Ymas
Total
Numero de casas

42.1
49.2
51.4
56.0
30.0

4610

35.3
34.6
42.1
50.0
16.8

1496

34.9
42.0
47.5
57.8
20.1

1 ENADID 1997: poblaci6n ocupada de mas de 14 a~os en ciudades de 15 000 a 100 000 habitantes (muestreo anivel nacional, sin estados fronterizos de Estados Unidos)
, EREM 2000: seis ciudades de 15 000 a 100 000 habitantes de lOI estados de Zatecas, Guanajuato yJalisco.
l Censo general de poblaci6n yvivienda 1990: ciudades de 15000 a100000 habitantes anivel nacional.
Fuentes: Censo general de poblaci6n yvivienda 1990, ENAOID 1997, EREM 2000, cakulOl propios.
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edad promedJo en que regresan definitivamente a México es mas 0

menos constante, entre 30 y 31 allOS durante los 20 ulUmos
aÏ1os). Es pues en el momento deI regreso de los migrantes cuando
se encuentra la mayor dtl"erencia con respecto de los no migrantes
en materia de situacion Iaboral. Como dijimos anteriormente. el
ahorro y las inversiones proveruentes de Estados Drudos permi
ten acelerar la transformacion de los asalariados en no asalaria
dos en las trayectorias Iaborales de las dJstintas generaciones que
salieron a trabajar al pais vecino. Esta ventaja se reduce después,
a medJda que los asalariados no migrantes, gracias a sus ahorros,
logran independizarse y crean sus propios negocios.

La diferencia entre la proporcion de no asaIariados (patro
nes y trabajadores por cuenta propia) en las poblaciones femeni
nas de no migrantes yde migrantes internacionales son atm mas
importantes en general, tanto en la ENADID 1997 como en la EREM

de 2000, pero las muestras de mujeres son mucho mas pequeflas
en estas encuestas, 10 que incita a manejar estos resultados con
cierta precaucion. Lo que parece ser una constante, a pesar de
todo, es que las mujeres migrantes pertenecen con mucha mas
frecuencia al grupo de patrones y trabajadores por cuenta propia
a su regreso a México que las mujeres que nunca emigraron a
Estados Unidos, por una parte, yque los hombres migrantes. por
otra. Es probable que, ademas de sus propias inversiones, se be
neficien con relativa frecuencia de las inversiones de los esposos.

Los ex migrantes que se reinstalaron en el pais como no
asalariados a su regreso a México se concentraron en ciertas
ramas de actividad (cuadro 4.22), sobre todo en el comercio.
Esta rama concentra al 34.5 por ciento de los ex migrantes no
asalariados masculinos y el 63.6 por ciento de la poblacion fe
menina con las mismas caracteristicas. Hay otras dos ramas
que tienen importancia en la distribucion de los ex migrantes
masculinos no asalariados: la agricultura (22.4 por ciento) y los
servicios (15.9 por ciento). Se hallan las mismas tendencias en
los resultados de la ENADID 1997 en cuanto a la distribucion de
los ex migrantes masculinos no asalariados, con un fuerte peso



Cuadro 4.22 f;
Distribuci6n de las ramas de aetividad de los no asalariados (patrones y trabajadores por cuenta propia), ~
ex migrantes, por grupos de edades y sexo en el momento de la mM (centrado en 2000) (porcentajes) 2:

(Jl
t'l

Ramas de aetividad ::0

Grupos de edades Agricultura Industria Construcci6n Comercio Servicios Otros Total
Q
C-

Hombres (lodos los periodos) z
t:::l25·34 anos 153 109 143 323 18.7 8.5 100 (294) t'l

35-44 15.1 101 12.0 37.5 17.6 7.7 100 (357) t'""
0

45-59 26.8 6.6 8.3 34.5 15.7 8.1 100 (362) (Jl

60 Ymas 42.6 4.5 8.0 29.5 7.4 8.0 100 (176) =:
Tolal 22.4 8.4 10.9 34.5 15.9 7.9 100 (1 224) ô

~
Hombres (que regresaron -l

t'l
en 1995-2000) (Jl

25-34 15.4 12.1 12.6 33.5 18.7 7.7 100 (182) t'lz
35-44 15.6 8.2 13.9 37.7 16.4 8.2 100 (122) =:
45 y mas 28.7 96 17.0 24.5 14.9 53 100 (94)

t'l.
~

Tolal 18.6 103 14.1 32.7 17.1 7.2 100 (398) ()
0

Mujeres (lodos los periodos)
Tolal 2.7 4.5 0.0 63.6 18.2 110 100 (110)

LaI cifraI entre paréntesil correlponden al nûmero de calOl.
Fuente: EREM.IROIoER·lneser. 1999·2000.
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relativo deI comercio (28.6 por ciento), pero sobre todo de las
actividades industrlales, que concentran e142.1 por ciento en la
distribuci6n de actividades.

En las generaciones masculinas masJ6venes la atracci6n de
las ramas de comercio y de servicios es mucha mas importante
que en las generaclones mas viejas. donde el peso de la agricultu
ra refleja la distribuci6n de las actividades antes de emigrar a
Estados Urudos de los aiios anteriores a los ochenta. Esta distri
buci6n parece relativamente constante entre las generaciones que
tenian entre 25 y 44 aiios en 2000, ta! vez con una importancia
creciente de la industria en detrimento deI comercio. Sin embar
go, cerca deI 50 por ciento de los no asalariados se concentraron
en las ramas deI comercio y los servicios en todas las épocas de
regreso. La diStribuci6n de las ramas de actividad delos ex mi
grantes que se reinstalaron en México coma asalariados general
mente esta mas equilibrada, sin concentraci6n marcada. por 10
menos en la poblaci6n masculina, coma vimos anterlormente.

En la ENADID 1997 las ex migrantes no asalariadas se con
centran también de manera importante en las actividades co
merciales (55.8 por cientoJ, industriales (20.6 por cientoJ y los
servicios (17.6 por ciento, agregando los servicios personales y
domésticosJ.

En el censo deI ano 2000, que no distingue entre no mi
grantes y ex migrantes, yen el casa de una ciudad-municipio
coma Ciudad Guzman, Jalisco (que tiene una distribuci6n deI
empleo urbano sin duda mas cerca de la distribuci6n de las
ciudades encuestadas por la EREM que de la de los municipiosJ.
se observa una concentracion de la poblaci6n de trabajadores
por cuenta propia en las ramas deI comercio (27.3 por cientoJ,
la agricultura (15 por cientoJ y los servicios, pero sobre todo una
fuerte concentracion de las mujeres que trabajan por cuenta
propla en el comerclo, pues representa el 50 por clento de la
dlstrlbuci6n de esta situaci6n 1aboral. Es muy probable que los
ex migrantes intensifiquen estas concentraciones tanto en la
poblacl6n masculina coma en la femenina.



5. Las inversiones de los migrantes
internacionales

En su mayorîa. los migrantes Internacionales se reinsertan en
las economîas locales como asalariados, pero una fraccion im
portante de ellos, como hemos visto, cambiaron de situacion la
boral luego dei cielo migratorio, en un proceso global de
desalarizacion, para convertirse en patrones 0 trabajadores por
cuenta propia a partir de posiclones premigratorias de asalaria
dos. Antes de analizar las inversiones realizadas en las econo
mîas locales de México por los migrantes, conviene describir las
modalidades de reinsercion de los que se reinstalaron en el pais
como asalariados.

Los ASALARJADOS

Si bien el proceso de desalarizacion continua después de la reins
talacion dei migrante en México, se dan movimientos en sentido
contrario. Asi, el 17.4 por clento de los asalariados y el 20.5 por
clento de quienes eran asalariadas al realizar la encuesta ha
bian trabaJado en un momento dado desde su regreso a México
como no asalariados, sobre todo como trabajadores por cuenta
propia. Estos movimientos son mucho mas frecuentes entre ios
migrantes que se reintegraron al regresar a las ramas de la agri
cultura y el comercio en la poblaclon masculina, y el comercl0 y
los restaurantes-hoteles tratandose de la femenina. Pero mas
de la mitad (el 59.6 por ciento de los hombres y el 71.4 por
ciento de las mUJeres) sigu1eron trabaJando en la misma rama

(161)
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de actividad a pesar de haber cambiado de situaci6n laboral,
sobre todo los que eran no asalariados en la industria de la
construcci6n, los servicios y el comercio. Una parte muy peque
fia de los hombres (2.5 por ciento) que dejaron la situaci6n de
trabajadores por cuenta propia para convertirse en asalariados
10 hicieron para tener acceso a los servicios dei Instituto Mexi
cano dei Seguro Social.

Buena parte de los migrantes (entre el35 y el 40 por ciento
de las dos poblaciones, masculina y femenina) asalariados en el
momento de la encuesta se encuentran en el mismo puesto de
trabajo que tenian antes de emigrar a Estados Unidos. En la
poblaci6n masculina este movimiento de regreso a la situaci6n
anterior es rnuchomas frecuente en la rama de la construcci6n
(el 47.7 ]J'ot ciento) y, por el contrario, es poco frecuente en el
comercio (el 24.3 por ciento de los hombres asalariados de esta
rama regresaIon al trabajo que tenian antes de emigrar). Una
parte muy pequefia (ell.3 por ciento de los hombres y el 2.2 por
ciento de las niujeres) conservaron su derecho a reingresar en el
puesto de trabajo que ocupaban antes de su desplazamiento a
Estados Uilidos, particularmente en las ramas de los servicios
(sector publico) en el casa de las mujeres, yen los transportes y
la industria en el de los hombres. La gran mayoria de los migran
tes consiguieron reinsertarse coma asalariados por medio de
anùncios (el 34.4 por ciento de los hombres y el 29.1 por ciento
de las mujeres) o con la ayuda de arnigos (el 32.0 porciento de
ellos ye134.3 por ciento de ellas). La intervenci6n de los parien
tes en la consecucioil de un' empleo es la tercera modalidad de
reinserti6n, con terca dei 20 por ciento de hombres y mujeres.
Las iedes félmiliares y de arilistad coilservaron'toda la inlportan
cia que tenian para la reinserci6nlaboral en México, pues repre
sentan poco mas de la· rilitad'de las modalidades de reinserci6n
làbotal. En estecispedo, la inseici6n en el mercado de trabajo
estadOunidense estabasada mucha mas en las rèdes sOciales y
Jamiliares que en MéxiCb, por el desconocinliento dec6mo fun
ciona el mercado laboral de Estados Unidos.
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La reinserci6n laboral en México coma asalariado se efec
tua de manera relativamente rapida, pues mas de la mitad (el
62.7 por ciento de los hombres y el 55.1 por ciento de las muje
res) encontraron un empleo dentro de las cuatro semanas pos
teriores a su regreso, particularmente en la agricultura, rama
en la que mas de la mitad de los asalariados ya estaban labo
rando en las dos semanas siguientes a su regreso. Esta pronta
reinserci6n laboral no varia mucha con el transcurso deI tiempo
en las diferentes épocas de regreso.

Entre elIO y elI5 por ciento de los hombres y las mujeres
cambiaron de ocupaci6n luego de su regreso a México coma
asalariados, y para gran parte (el 57 por ciento de la poblaci6n
masculina) esta estuvo asociado a un cambio de rama de activi
dad, que se traduce generahnente en el cambio de la agricultura
y la construcci6n al comercio, los transportes, pero sobre todo a
los servicios.

La mayoria (el 55.6 por ciento de la poblaci6n masculina)
de estos cambios de ocupaci6n de los asalariados al regresar a

'México se debe a la bUsqueda de mayores ingresos, sobre todo
para los migrantes que se reinstalaron en el comercio. Los despi
dos representan aIrededor dei 10pOf ciento de las causas de esta
movilidad. Hay que seilalar que los migrantes que se desempeila
ban coma trabajadores por cuentapropia al regresar al trabajo
asalariado 10 hicieron también (el 52.6 por ciento de los homo
bres) en bUsqueda de mayores ingresos;

En la EREM poco mas de la mitad de los ex migrantes que
erah asalariados en el momento de la encuesta (el 54.3 por
ciento de los hombres y el 60.3 por ciento de las mujeres) reci
bian aiguna prestaci6n social (cuadro 5.1). El beneficio de es
tas prestaciones es mucha mas frecuente en las .ramas de la
industria (el 75.5 por ciento de los hombres yel 92.9 por ciento
de las mujeres que làboran en esta rama), los servicios (el 64.3
por ciento de los hombres y el 64.9 por Cient<> de las mujeres de
esta rama) y los transportes (67.7por cientolos hombres deI
sector).
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Cuadro 5.1
Proporciôn de asalariados que tenian alguna prestaciôn social,
seglin ramas de actividad ysexo en el momento de la encuesta

(centrado en 2000) (porcentajes)

Ramas de actividad de los asalariados

Hombres
Mujeres

Agricultura

38.4

Industria Construcciôn

75.5 29.9
92.9

Restaurantes
hoteles

50.0
50.0

Hombres
Mujeres

Comercio Transportes
58.1 67.7
32.4

Servicios
64.3
64.9

Otros
62.5
33.3

Total
54.3 (2628)
60.3 (174)

las cilras entre paréntesis corresponden al numero de casas.
Fuenle: EREM, IRDloER·lneser, 1999-2000.

En el grupo de asalariados que trabajan entre 41 y 47 ho
ras por semana la frecuencla dei beneflclo de algun tipo de pres
taci6n social es la mas elevada (el 73.5 por ciento de los hombres
y el 75.0 por clento de las mujeres). El tamafto de la empresa en
la que laboran los asalarlados influye también en la poslbilidad
de reclbir algun tipo de prestacl6n. En las mlcroempresas con
menos de 10 asalariados apenas el 41.3 por ciento de los hom
bres y el41 por clento de las mujeres reclben prestaclones. pero
estas pFoporclones aumentan hasta el 87.8 por clento de los hom
bres y el 83.3 por ciento de las mujeres que trabajan en empre
sas con mas de 50 asalariados.

La prestaci6n principal es la segurldad social (!Mss. ISSSTE.

etc.) que cubre generalmente los riesgos de salud. Asi. el 88.8
por clento de los hombres (90.8, 92.1 Y94.3 por ciento. respec
tivamente. en la industria. la construcci6n y los transportes) y
el 82.4 por ciento de las mujeres (el 92.3 por ciento en el comer
cio) que reciben algun tipo de prestaci6n social tienen acceso a
los servicios de salud. Esta cobertura alcanza su mâximo en
alrededor dei 90 por ciento de los trabajadores que laboran en
tre 40 y 48 horas por semana.
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LA CREACI6N DE NEGOCIOS
La EREM capto informacion de 1861 negocios que pertenecen 0
pertenecieron a ex migrantes encuestados, 10 que significa que
un tercio (el 33.6 por ciento) de los ex migrantes de ambos sexos,
en un momento dado de su vida activa (0 actualmente) fue no
asalariado y el negocio correspondiente existio antes deI cielo
migratorio 0 fue creado luego deI regreso a México. En el cuadro
5.2 se resume la informacion general de este subarchivo.

Cuadro 5.2
Informaei6n general sobre los negoeios de los migrantes internaeionales

Total de negocios creados por los migrantes sea eual sea la feeha de ereaci6n
(incluyendo los sin fecha), el orden de creaei6n1eiclo migratorio y la situaei6n
actual dei negocio (funeionandcVdesaparecido) 1861

Total de negocios ereados apartir de 1975 1032

Total de negocios (patrones y trabajadores por cuenta propia) que funeionaban
en el momento de la encuesta 1411

Total de negocios creados apartir de 1975, después dei cielo migratorio, yque
funcionaban en el momento de la eneuesta 913

Total de los negocios creados apartir de 1975, después de la migrad6n y
desaparecidos 90

Fuente: EREM. IRDIOER-Ineser, 1999-2000.

De los negocios que seguian funcionando en el momento
de la encuesta y de los que esta bien definida la informacion
sobre la fecha deI initio de su operacion, el 79.9 por ciento fue
ron creados después deI regreso deI migrante a México. Esta
proporci6n aumento continuamente con el transcurso deI tiem
po, dei 57.8 por ciento en los anos anteriores a 1975 a191.3 por
ciento en el periodo 1995-2000. Esto refleja sobre todo la dismi
nuci6n deI peso relativo de la agricultura en la distribucion de
los negocios desde los afios sesenta, pues en los mas antiguos
fluJos migratorios a Estados Dnidos la componente no asalaria
da, que provenia sobre todo de esta rama, era relativamente
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importante. como vimos en los capitulos anterlores (cuadro 5.3).
Por regla general se observa el mismo deslizamiento de la agrl
cultura hacia el comerclo y los serviclos. que los negoclos se
guian funcionando en ausencia deI migrante (durante su cielo
migratorio a Estados Unidos) y que fueron creados antes deI
regreso a México 0 después.

A partir de 1985. casl el 40 por ciento de los negoclos crea
dos por los migrantes masculinos (el 39.7 por clento en el perlo
do 1985-1994 y el 38.5 por ciento en los aiios 1995-2000) se
crearon en la rama deI comercio. Los serviclos concentraron el
18.5 y el 17.6 por clento. respectivamente, de los negocios crea
dos por hombres en estos dos perlodos. Las inversiones de las
mIgrantes se concentran esencialmente en la rama deI comercio
(el 74.2 por clento de los negocios cr-eados después deI cIelo
migratorio durante el periodo 1985-2000).

Casl dos terceras partes (el 65.3 por clento) de los negoclos
creados a partir de 1975 se crearon en la década de los noventa,
y el 42.2 por clento durante los aiios 1995-2000. De los negocios
creados después deI regreso de los migrantes de Estados Unl
dos. dos terclos (el 68 por clento) se crearon durante el aiio deI
regreso (el 47.6 por clento) 0 el slgulente (el 20.4 por clento).

Las razones invocadas por los mIgrantes masculinos para
crear sus negocios se refieren principalmente al hecho de tener
ingresos superiores a los que percibian como asalariados (el 26.4
por ciento en el conjunto de las ramas), sobre todo entre quIe
nes crearon su actividad en la rama de los transportes-comuni
caciones (el 34.0 por clento de los negoclos de esta rama) y de la
construccl6n (el 37.7 por ciento de los negoclos de esta rama).
En la Cuenta satélite dei subsector informai de los hogares,
subproducto de la encuesta de empleo de 1998 dellNEGI (excep
to el sector agrkola), e133.l por clento de los individuos crearon
su negocio con la perspectiva de obtener ingresos superiores a
los que percibirian como asalartados. mientras que para el 35.9
por clento el autoempleo 0 la creaci6n de una microempresa
sirve para complementar el ingreso deI hogar.



Cuadro 5.3 ~Ramas de los negocios de los migrantes internacionales que funcionaban en el momento de la encuesta,
por orden cronol6gico de creaci6n dei negociolcido migratorio, el periodo de creaci6n yel sexo (porcentajes)

~
Periodo Ramas de actividad de los negocios :::t:l

r/l
de creaci6n Agncultura Industna ConstruCClôn Restaurantes- Comerclo Transportes 5ervICIos Otros Total Ô

hoteles z
Hombres ~
Antes de 1975 Cl
Antes dei regreso 450 6.7 5.0 17 21.5 5.0 15.0 0.0 100 ~

Después dei regreso 50.0 4.8 3.6 4.8 21.4 3.6 10.7 1.2 100 c-
O
r/l

1975-1984 3:
Antes dei regreso 24.3 12.9 10.0 2.9 25.7 2.9 21.4 0.0 100 Ô
Después dei regreso 30.5 106 79 2.6 35.1 4.0 9.3 0.0 100

~
1985·1994 -l
Antes dei regreso 16.7 5.1 10.3 3.8 30.8 3.8 29.5 0.0 100 ~

r/l
Después dei regreso 14.0 9.9 65 5.3 41.9 50 15.8 1.6 100

~
1995-2000 ~

Antes dei regreso 2.4 12.2 9.8 0.0 58.5 0.0 17.1 0.0 100
~Después dei regreso 14.1 11.0 117 5.0 365 3.1 17.7 1.0 100

Todos los periodos Ô
Antes dei regreso 23.3 8.8 8.9 2.4 317 3.2 21.7 0.0 100 ~249l ~Después dei regreso 19.7 100 8.7 4.7 36.8 3.9 15.2 1.1 100 976 ~

r/l

MSeres
19 5-2000
Después dei regreso 3.1 1.0 1.0 11.3 74.2 1.0 8.2 0.0 100 (97)

las cilras entre paréntesis corresponden al numero de casos. -fuente:. EREM, IRDiDER·lneser, 1999-2000. O'l
--.J
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El deseo de dejar la situaci6n laboral de asalariado para
independizarse (~er su propio patr611». «110 depender de nadie».
etc.), que puede ser la primera raz6n evocada. corresponde al
22.9 por ciento de las respuestas concernientes a las motlvacio
nes para crear negocios. Aparece con mas frecuencia en las ra
mas de restaurantes y hoteles. el cornercio y los transportes y
las comunicaciones (36.2, 26.6 Y26.4 por ciento, respectlva
mente, de las respuestas en cada una de estas ramas de activi
dad). El motivo de percibir mayores ingresos es el mas privilegiado
entre los migrantes que crearon su negocio en edades menores
de los 40 allOS; en cambio, para los migrantes que crearon su
negocio a edad mas avanzada (después de los 50 allos) predo
minan las consideraciones relacionadas con tener una situa
cion laboral independiente.

Las herencias aparecen en el 5.4 por ciento de los casos
de hombres, yson mucha mas frecuentes en la rama agricola: el
15.7 por ciento de los negocios de esta rama procede de una
herencia. Son relativamente mas importantes (el 9.2 contra el
4.8 por ciento de los asalariados) para los migrantes que tenian
la sltuacion laboral de trabajadores familiares sin remunera
cion antes de su primer desplazamiento a Estados Unidos. Para
e16.7 por ciento de los hombres la creacion de un negocio, esen
cia1mente coma trabajadores por cuenta propia, parecia ser la
unica opcion de tener una actlvidad. Se puede suponer, en este
caso, que se trataba de salir deI desempleo 0 de una diferencia
de habllldades de los individuos frente a la oferta de empleos
asalariados.

Una parte importante de las respuestas (25.6 por ciento
de todas) de la poblaci6n masculina se refiere a las capacidades
adquiridas para crear su autoempleo 0 una microempresa. Este
tipo de respuesta es mas frecuente en la industria manufactu
rera (36.3 por ciento) y los servicios (36.6 por cientol, y puede
referirse a habllidades adqu1ridas durante el cielo migratorio en
Estados Unidos 0 a sltuaciones slmilares previas al inic10 dei
cielo migratorio en el pais vecino. Un ultimo grupo reducido de
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repuestas (5.2 por ciento de la poblaci6n masculina), cuya fre
cuencia es bastante similar en todas las ramas de actividades,
se refiere a la aparici6n de oportunidades que no parecen aso
ciadas a la existencia de proyectos preestablecidos de creaci6n
de negocios.

Entre la poblaci6n femenina la herencia es muy poco fre
cuente (1.3 por ciento dei total), excepto en los servicios (5.6 por
ciento) en la creaci6n de negocios. El deseo de independizarse
no parece tan importante para la poblaci6n masculina, pues
representa apenas el 11.3 por ciento de los motivos invocados
para crear su autoempleo 0 una microempresa. Los prinCipales
motivos para crear negocios son las capacidades 0 habilidades
adquiridas (26.0 por ciento deI total en el conjunto de las ra
mas), sobre todo en los servicios (33.3 por ciento) y las posibili
dades de incrementar sus ingresos (23.3 por ciento deI total),
motivo importante para las migrantes que crearon su negocio
en la rama de los restaurantes y hoteles (37.5 por ciento). A
diferencia de la poblaci6n masculina, las respuestas que se re
fieren a las oportunidades de actividad 1l0.7por ciento de to
das), 0a la unica opci6n de insertarse en la economia local (10.0
por ciento) parecen relativamente importantes. Pero, como vi
mos antes, la movilidad de la poblaci6n femenina entre activi
dades remuneradas y la inactividad, que depende mucha de su
situaci6n matrimonial, es muy importante y no permite deter·
minar con claridad trayectorias laborales definidas.

Nos interesan aqui sobre todo los negocios creados a par
tir de 1975, luego deI regreso de los migrantes que los manejan,
por razones de confiabilidad de los datos, particularmente en 10
referente a las inversiones en términos de capitales.

La edad que tenian cuando crearon los negocios tiene cierta
relaci6n con las ramas de actividad en las cuales operan estos
negocios (cuadro 5.4). Los hombres que crearoh su negocio des
pués de cumplir los 50 aftos se concentraron en la agricultura
(27.7 por ciento), pero sobre todo en el comercio (48.5 por cien
to). En cambio, los migrantes que crearon su negocio antes de
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Cuadro 5.4
Ramas de aetividad de los negocios creados después dei regreso a México por

los migrantes masculinos, segùn la edad en el momento de la creaci6n dei negocio
(porcentajesl

Ramas de
actividad

Grupos de edades en el momento de la creaci6n de los negocios
20-29 30-39 40-49 50 Ymas Total

Agricultura 16.7
Industria 9.0
Construcci6n 9.6
Restaurantes-hoteles 3.0
Comercio 35.8
Transportes 5.5
Servidos 19.4
Otros 1.1
Total 100
Nûmero de cases 366

Fuente: EREM.IRrYDER-lneser. 199<}.2000.

17.9
12.6
9.7
5.7

34.0
3.1

16.0
0.9
100
318

23.9
7.5
6.9
8.2

37.1
3.1

11.3
1.9

100
159

27.7
6.9
5.0
4.0

48.5
2.0
5.9
0.0
100
101

19.5
9.7
8.7
4.9

36.8
3.9

15.5
1.1

100
944

los 40 ailos privilegiaron los servicios a pesar de concentrarse
también en el comercio (alrededor deI 35 por clento de los nego
clos creados por los hombres de los grupos de edades de 20 a 29
y de 30 a 39 ailos).

Las mujeres. sea cu.al sea la edad a la que crean su nego
cio. concentran sus inversiones en la rama deI comercio. Asi, de
las mujeres que crearon su negocio entre los 30 y 39 afios. el 70
por clento 10 hicieron en esta rama fera el casa deI 75.7 por
clento de las mujeres de todas las edades).

El 20.1 por ciento de los hombres y el 8.5 por clento de las
mujeres dijeron haber tenldo dificultades para iniciar su activi
dad coma no asalariados. Estas proporciones se mantienen re
lativamente estables con el transcurso deI tiempo. La existencia
de dificultades es mas frecuente en la industria (el 33.6 por
ciento de los que crearon un negocio en esta rama 10 menciona
ron) y en los restaurantes y hoteles (25.5 por ciento) entre la
poblaci6n masculina. En cambio, no las mencionan mucha para
los negocios creados en la agricultura. donde las frecuentes he
rencias permiten proseguir las actividades sin demasiados pro-
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Cuadro 5.5
Distribucion de las principales dificultades mencionadas por los migrantes masculinos

que iniciaron un negocio al regreso de Estados Unidos apartir de 1975,
por periodos (porcentajes)

Periodo de inicio Tipos de dificultades al iniciar los negocios
deI negocio Financiamiento Tramites Desconocimiento Otros Total

burocraticos dei negocio
1975-1994 48.4 93 11.3 31.0 100 (97)
1995-2000 60.0 63 6.3 27.5 100 (80)
Total 53.6 7.1 9.7 29.6 100 (177)

LJs dfras enlIe parentesis corresponden al nûmero de calOS.
Fuenle: EREM, lilDIDER-lneser, 1999-2000.

blemas. Curiosamente. las mujeres que crearon negocios en el
comercio mencionan mucho menos haber tenido algun tipo de
dificultades para instalarse que los hombres que los abrieron
en la misma rama. Esto ta1 vez se explica por diferentes escalas
de inversiôn entre los sexos. 10 que se observa a nivel global.

Los problemas de fmanciamiento se volvieron. con el trans
curso deI tiempo. la principal dificultad al iniciar los negocios
(cuadro 5.5). Representaba en el ultimo periodo el6ü por ciento
de las principales dificultades mencionadas. Los tramites buro
craticos y las dificultades generadas por el desconocimiento ini
cial dei manejo de los negocios 0 la falta de experiencia no parecen
haber tenido mucha importancia en el conjunto de las dificulta
des mencionadas.

El rubro «ûtros» reune dificultades relacionadas con pro
veedores. calificaciôn de la mana de obra. imagen 0 visibilidad
deI negocio. etc. Fue en las ramas de la agricultura (61.9 por
ciento) y la industria (62.5 por ciento) donde hubo diftcultades
para iniciar los negocios; entre las mas frecuentes figuran las
relacionadas con el flnanciarniento. aunque ciertas ramas -coma
los transportes- a veces necesitan el mismo capital 0 mas para
funcionar. La falta de experiencia coma causa prinCipal de difi
cultades es mas frecuente en las ramas de la construcciôn y el
comercio.
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Una cuarta parte de los migrantes [el 24.7 por ciento, en
general, con proporciones casi idénticas entre hombres con el
24.5 por ciento y las mujeres con el 26.7 por ciento) que crearon
su negocio luego de su regreso a México declararon que su ex
periencia laboral en Estados Unidos les sirvi6 para crearlo, par·
ticularmente los hombres que se instalaron coma no asalariados
en la rama de restaurantes y hoteles (el 44.7 por ciento de ellos
tienen una imagen positiva de su experiencia en el pais vecino)
y los servicios (31.2 por ciento), y las mujeres que crearon su
negocio en esta ultima rama (55.6 por ciento). En ramas coma
los transportes 0 el comercio la experiencia laboral en Estados
Unidos parece tener menos influencia en la capacidad de crear
o administrar un negocio. Esta opini6n se relaciona con el he
cho de haber recibido una capacitaci6n 0 aprendido un oficio en
el pais vecino. Las respuestas positivas sobre las experiencias
laborales en Estados Unidos son mucha mas importantes para
los migrantes que recibieron algun tipo de capacitaci6n (el 36.6
por ciento de los hombres y el47.1 por ciento de las mujeres), y
aun mas entre los migrantes que aprendieron un oficio (el 41.7
por ciento de los hombres y el 50.0 por ciento de las mujeres).

La experiencia laboral en Estados Urudos generaImente flle
mucha mas benéfica para los hombres que se volvieron patrones
a su regreso (el 37 por ciento de ellos declararon que esta expe
riencia les sirvi6 para crear su negocio) que para quienes se trans
formaron en trabajadores por cuenta propia [el 20.8 por ciento
expresaron la misma opini6n). Se observa también esta discrimi
naci6n entre la poblaci6n femenina, pero mas atenuada.

Los beneficios aportados por la experiencia migratoria en
Estados Unidos que mencionan los migrantes que crearon sus
negocios se refieren generalmente al hecho de haber aprendido
un oficio 0 de poder aplicar técnicas aprendidas durante su es
tancia laboral en el pais vecino (48.3 por ciento de ambos sexos).
Este rubro es particularmente importante entre los migrantes
no asalariados que crearon sus negocios en la agricultura (el
68.6 por ciento mencionan este tipo de beneficios), la industria
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(70.8 por cientol. la construcci6n (60.9 par ciento) y los servi
cios [63.5 por ciento), ramas que generalmente necesitan cono
cimientos técnicos relativamente especializados. En cambio, los
migrantes que crearon un negocio en la rama deI comercio men
cionan muy poco (17.2 por ciento) este tipo de beneficio produ
cido por su experiencia laboral en el pais vecino, pero ponen
mucha mas énfasis en otros tipos de beneficios, coma el apren
dizaje de cierta disciplina de trabajo, de respansabilidades en el
cumplimiento de sus labores 0 de relaciones humanas (62.0 por
ciento), conjunto de rubros que representan el 35.1 por ciento
deI total de las respuestas sobre los tipos de beneficios que reci
bieron de sus experiencias laborales en Estados Unidos.

La gran mayoria de los migrantes, sea cual sea el sexo, de
claran que los patrones mexicanos son menos exigentes con sus
empleados que los patrones estadounidenses en cuestiones de
disciplina, respeto de los horarios de trabajo, el cumplimiento
de las tareas asignadas, etc. Reconocen, asi, que la forma de or
ganizaci6n deI trabajo en Estados Unidos es mas estricta en as
pectos coma la puntualidad (sistemas de sanciones casi
inoperantes en México segun ellos), el trabajo en equipa, las nor
mas de segurtdad, etc. Es muy probable que los migrantes que se
volvieron patrones a su regreso a México hayan utilizado en sus
negocios, par su experiencia laboral en Estados Unidos, normas
mas estrictas que otras empresas de las mismas caracteristicas
pero con dueftos sin experiencla migratoria en el pais vecino. A
pesar de ello los migrantes que se volvieron empleadores a su
regreso a México generalmente califican muy bien a sus emplea
dos (el 82.6 par ciento declararon que eran buenos 0 excelentes).

La gran mayoria de los migrantes considera que la capaci
dad de ahorro en sus ciudades es muy baja 0 nula,por las esca
sas remuneraciones. De igual forma, creen que el poco interés
de la mana de obra en capacitarse en sus ciudades de origen se
debe principalmente a la falta de oportunidades, contra 10 que
ocurre en Estados Unidos, donde hay muchas mas opartunida
des en este sentido.
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EL FINANCIAMIENTO DE LOS NEGOCIOS

La mayor parte (alrededor dei 85 por ciento de la poblaci6n mas
culina y el 90 por ciento de la femenina) dei capital invertido en
los negocios por los migrantes proviene exclusivamente de los
ahorros reallzados gracias al trabajo migratorto en Estados Uni
dos (cuadro 5.6). Esta caracteristlca se manUene con el trans
curso dei Uempo. Apenas el 7.1 por ciento de las inversiones de
los hombres y el 5.1 por ciento de las mujeres en negocias co
rresponden exclusivamente a préstamos. En el resto de los casos
el financiamiento fue mixto, pues se combinan los ahorros de los
migrantes con los préstamos (es elcaso dei 6;4 por ciento de la
poblaci6n masculina y el 5.0 por ciento de la femenina).

El peso relaUvo de los ahorras de los migrantes masculi
nos en el financiamiento de sus negocios seincrementa regu
larmente con el aumento de la estancia de trabajo en Estados
Unidos, desde el 78.6 por ciento entre los migrantes que traba
jaron menos de dos allOS en el paîs vecmo hasta el 91.1 por
ciento de los que duraron diez y mas aftos. El impacto de este
factor es menos visible en la poblad6n femenina. En cambio,
los individuos que tuvieron estancias de trabajo mas cortas (me
nos de dos allos) en Estados Unidos recurrieron mas a menudo
al modo de financiamiento compuesto exclusivamente por prés
tamas (10.9 por ciento).

Menos dei 17 por ciento de los migrantes recurrieron a
préstamos para financiar sus negocios. Estos datos se pueden
comparar con los resultados de la Cuenta satéllte dei subsector
informai de ,los hogares. que public6 el INEGI a partir de la en
cuesta deempleo dei 1998. Segun esta fuente, a nivel nacional
(exœpto elsector agricola), el subsectorinforrnal de los hogares
(esencialmente microempresas y trabajadores por cuenta pro
pia) se concentra en el cornercio (30.8 por ciento) y los servicios
personales 01.5 porciento). Casi la totalidadde los recursos
utilizados (el 93 por ciento) paracrear estas acUvidades provi
nieron de suspropios ahorros. Solamente el 2.2 por ciento de
los negocios recurrieron a préstarnos dei sistema bancario.
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Cuadro 5.6
Origen dei capital invertido en los negocios creados por los migrantes al regresar
de Estados Unidos, segun el periodo de inicio dei negocio y el sexo (porcentajes)

Periodos de inicio Origen de los capitales invertidos en los negocios
de los negocios ------:A"h-or-ro-s--"--A""h-o-rro-s--'-p-ro---;pi~os---'P=-re"st:-a-mo-s--"-------::T,...,ota--,I~-

propios y préstamos
Hombres
1975-1984 817 8.2 8.2 100 (147)
1985·1994 85.1 8.4 6.5 100 (309)
1995-2000 88.6 4.1 7.2 100 (387)
Total 86.5 6.4 7.1 100 (843)

Mujeres
Conjunto de 90.0 5.0 5.0 100 (100)
los periodos

las cilras entre parêntesis corr~nden al nùmero de calOS.
Fuente: EREM, IRDlDER·lneser. 1999-2000.

En la EREM cuando hubo uso de préstamos para crear un
negocio después dei regreso dei migrante a México. apenas el
20.2 por ciento (el 3.4 por ciento dei total de los negocios, 10 que
es comparable con los resultados de la encuesta de empleo dei
INEGI) de los negocios creados por hombres recurrieron al siste
ma bancario formal. y el 4.4 por dente a prestamistas particu
lares. La mayor parte de los recursos prestados provienen de
familiares (50.9 por ciento) y de amigos (13.2 por ciento). La
situacion es simtlar en los negocios creados por migrantes fe
meninas. pues recurrieron al sistema bancario formai en el 13.4
por ciento de los casos. ya préstamos famUiares en el 60 por
ciento de los mismos cuando necesitaron recursos exteriores.

En general, los restaurantes y hoteles y la industria fue
ron las ramas en las que mas se recurrio a los préstamos en los
negocios creados por hombres (cuadro 5.7), pero el peso relativo
de estos recursos en el total de los recursos de estas ramas
(19.2 Y17.3 por ciento, respectivamente) no estan muy alejados
dei promedio global (13.5 por ciento).

Las mujeres que crearon negocios tuvieron una distribu
cion muy similar a la de los hombres en cuanto a los recursos



Cuadro 5.7
Origen dei capital invertido en los negocios creados por los migrantes al regresar

de Estados Unidos, seglin ramas de aetividad de 105 negocios y el sexo (porcentajes)

Ramas de aetividad
Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes- Comercio

hoteles
Hombres
Morros propios 89.1 82.7 90.3 80.9 866
Ahorros propios
ypréstamos 5.7 7.1 56 6.4 5.7
Préstamos 5.1 10.2 4.2 12.8 7.7
Tolal 100 100 100 100 100
Numero de casos 175 98 72 47 351

Mujeres
Ahorros propios 882
Ahorros propios
ypréstamos 6.6
Préstamos 5.3
Total 100
Numero de casos 76

Fuente: EREM. IRtYDER-lneser, 1999-2000.
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que usaron en las ramas de actMdades de estos negocios (esen
cialmente el comerclo).

La distribuci6n de los montos de capital inverUdos en los
negoclos aparece en el cuadro 5.8. Nos hemos limltado a las
inversiones realizadas en el perlodo 1995-2000 por razones de
confia1:}ilidad de los datos. Amedlda que se retrocede en el Uem
po aumentan los rlesgos de cometer errores de memorla, por
una parte, y la confusi6n entre vleJos y nuevos pesos, por otra.
Hemos convertido las cantidades de las respuestas de los mi
grantes de pesos a d61ares segun la tasa de cambio promedio
dei ano de creaci6n dei negocio, para homogenelzar estas res
puestas durante el periodo 1995-2000.

Hemos tomado en cuenta los montos Invertidos desde 100
hasta menos de 150 000 d61ares por conslderar como errores de
declaraci6n los montos que estan afuera de estos limites. En
todos los cuadros con los montos de capital invertidos respeta
remos estos limites. Apenas el 15.8 por clento de los negocios
creados unicamente con ahorros propios después dei regreso
de los migrantes se crearon con un capital superior a los 6 000
d61ares, y cerca de la cuarta parte (24.3 por ciento) tuvieron
una inversi6n inicial inferlor a los 500 d6lares. La distribuci6n
de las inversiones de las mujeres es bastante similar a la de los
hombres, pero parece concentrarse ~n los montos mas reduci
dos. El promedio de las inversiones durante este periodo fue de
3 560 d61ares para la poblacl6n masculina y de 2 549 para la
femenina. No difieren mucha de las inversiones promedio
globales, sumando todas las fuentes de financlamiento y sus
combinaclones (ahorros propios y préstamos l. que se ubican en
3686 d61ares para los hombres y 2559 para las mujeres. Cabe
seftalar, sin embargo, que las inversiones que combinaron re
cursos propios con algun tipo de préstamo (15 casos durante
este periodo) fueron en promedio mucha mas altas (6 660 d6la
res entre los hombres, 5039 entre las mUJeres y 6 442 para el
conjunto). Los negocios creados unicamente con préstamos (24
casos durante el periodo) corresponden a inversiones sensible-
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Cuadro 5.8
DistribuciOn porcentual de los negocios creados en el periodo 1995-2000
unicamente con ahorros propios después dei regreso de los migrantes,

segun montos de capital invertidos (en d6lares) y sexo de los inversionistas

Montos de los capitales
10G-499 500-1 499 1 soo,5999 6000 Ymas Total

Hombres·. 24.0 256 34.1 163 100 (258)
Mujeres 26.5 265 353 1;.8 100 (34)

Conjunto· 243 25.7 34.2 15.8 100 (292)
Promedio 275 934 2927 13 597 3452

Las cifras entre paréntesis cor~ponden dl nùmero de cases. .
Fuente: EREM. IRi:VDER·lneser, 1999-2000.

Promedio
de los mon
tosde las

inversiones
3570
2549

3452

mente mas bajas (1 706 d61ares en promedio para el conjunto
de los sexos).

Las inversiones mas importantes realtzadas por hombres
durante el periodo 1995-2000 ûnicamente con ahorros propios
después dei regresa de Estados Unidos las hicieron en la rama
de transportes y comunicaciones (cuadro 5.9). El monta prame
dio invertido en esta rama li0019 d6lares) representaba a1rede
dor de tres veces la inversi6n promedio general de la poblaci6n
masculina (3 560 d6Iares). Los servicios fueron la segunda rama
con inversiones sensiblemente mas altas (5432 'd6lares en pro·
medio) que el promedio general de las ramas. En cambio, es en
los restaurantes y hoteles [incluidos los puestos callejeros de
comida) donde se observa la iilversi6n promedio mas baja (1 331
d6Iares).

Las inversiones de mujeres. muy concentradas en el co
mercio. presentan un grado de dispersi6n menor que las inver·
slones masculinas, a1rededor de 2 550 d6lares. N6tese que las
inversiones promedio masculinas y femeninas en el comercio
estan menos dispersas que las realtzadas por ambos sexos. 10
que refleja cierta homogeneidad de los Upos de actividad en esta
rama.
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ClliIdro 5.9
Inversiones promedio realizadas por los migrantes unicamente con ahorros propios

en el periodo 1995-2000, por ramas de aetividad y sexo (en d6lares)

Ramas de aetividad de los negocios
Agricu/tura Industria Construcci6n Restaurantes-

hoteles
Hombres 3137 3352 2343 1331
Mujeres

Comercio Transportes 5ervicios Otros Total
Hombres 2970 10019 5432 4088 3560
Mujeres 2261 3014 2549

Numero de casos hombres: 257

Fuente: EREM. IRtVDER-lneser. 1999-2000.

Numero de cases mujeres: 34

Los migrantes mascul1nos que regresaron durante el pe
riodo 1995-2000 y tienen la sltuaci6n laboral de patr6n en sus
ocupaclones invirtieron por 10 general alrededor dei doble que
los que se reinstalaron como· trabajadores por cuenta propia
(cuadro 5.10). Parece que no es el casa de la poblaci6n femenl
na; por el contrario, las inversiones de las trabajadoras por cuenta
propia superan un poco el promedio de las inversiones de las
mujeres que emplean mana de obra remunerada.

Las diez mayores inversiones realizadas por migrantes en
el periodo 1995-2000 unicamente con sus ahorros después de
regresar de Estados Unidos superaron los 15000 d61ares y fue
ron hechas por hombres. De las siete inversiones para instalar
se coma trabajadores por cuenta propla una fue en la industria,
otra en la construcci6n, dos en el comercio, una en los trans
portes y las dos restantes en los servicios, con un promedio de
inversi6n de 21 555d61ares. De los tres patrones que comple
tan el grupo uno invirti6 en los transportes y dos en los servi
cios, con una inversi6n promedlo de 49 229 d61ares. La mayor
inversi6n dei conjunto se hizo en un negocio de la rama de los
servicios (taller mecânico), creado con 105 263 d61ares de aho·
rros propios.
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Cuadro 5.10
Inversiones promedio realizadas por los migrantes ûnicamente con ahorros propios

en el periodo 1995-2000, por situaci6n laboral y sexo (en d6lares)

Situaci6n laboral

Hombres
Mujeres
Promedio

Patrones
6033
2238
5491

Trabajadores por cuenta propia
2884
2646
2858

Total
3570 (248)
2534 (33)
3448 (281)

Las diras entre paréntesis corresponden al nûmero de casos.
Fuente: EREM, IRMlER-lneser, 1999-2000.

El cuadro 5.11 resume las principales caracteristicas de
los mlgrantes que regresaron en los anos noventa y crearon un
negocio durante el periodo 1995-2000 después de su regreso.
con una inversién superior a los 15 000 délares. provenientes
de sus propios ahorros 0 de préstamos para complementarlos
(12 casos).Este grupo, compuesto unicamente por hombres,
que hicieron las mayores inversiones durante el ultimo quin
quenio, mandaba remesas mensuales promedio mucho mas ele
vadas (455 délares) que el conJunto de los hombres durante el
periodo 1990-1999 (323 délares). Pero existe una gran disper
sién en este aspecto en este pequeno grupo, desde 100 hasta
1 000 dé1ares. Sin embargo, en general, los que eran asalaria
dos antes de emigrar y crearon sus negocios durante los aiios
1995-2000 a su regreso no transferian montos de dinero mas
importantes que el promedio de los otros remltentes cuando
trabaJaban en Estados Unidos (337 délares mensuales frente a
340 para el conjunto de la pob1acién masculina y 277 contra
256 délares para el conjunto de la poblacién femenina).

La distribucién de las remesas entre los diferentes rubros
de uso en México tampoco parece constitulr un factor de diferen
ciacién importante entre los migrantes inversionistas y los de
mas. La distribucién dedarada deI uso de las remesas de este
pequeno grupo de los mayores inversionistas (el 59.2 por ciento
en promedio para la manutencién de la familla y el 20.9 por cien
to para el rubro ~orro y creacién de negocio~) es bastante siml-
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lar a la deelarada por el conjunto de los hombres que mandaban
remesas durante el periodo 1990-1999 (el 64.5 por ciento para el
primer rubro mencionado y el 19.1 por ciento para el segundol.

De hecho. son otros los factores que distinguen a este pe
queno grupo de inversionistas dei periodo 1995-2000 dei resta
de los migrantes que regresaron en la década de los noventa. En
primer lugar. la duraci6n promedio de su estancia de trabajo en
Estados Unidos es mucha mas importante que la duraci6n pro
medio general de la poblaci6n masculina. a pesar de que una
cuarta parte de ellos pas6 menos de tres allOS en el pais vecino.
Mas de la mitad de este grupo trabaj6 diez allOS y mas en Esta
dos Unidos. 10 que permiti6 a unos compensar la precariedad
dei monta promedio de sus remesas con la duraci6n de la es
tancia. La permanencia promedio de este pequeno grupo en el
pais vecino es de 9.5 allos. En general. quienes eran asalaria
dos y trabajadores familiares sin remuneraci6n masculinos an
tes de emigrar ycrearon sus propios negocios al regresar a México
trabajaron en promedio 6.5 allOS (5.4 las mujeresl en el pais
vecino. En cambio. quienes no cambiaron de sltuaci6n laboral
al finalizar su cielo migratorio y se quedaron con su misma si
tuaci6n de asalariados que tenian antes de trasladarse a Esta
dos Unidos trabajaron en promedio 4.1 allOS en este pais (3.2
allOS las mujeresl. La duraci6n de la estancia de trabajo en Es
tados Unidos parece ser un factor importante en el proceso de
transformaci6n de la situaci6n laboral, en gran medida por la
acumulaci6n de capital que permite.

En segundo lugar. en el pequeno grupo de los mayores
inversionistas son pocos (cuatro de los 12 casosllos individuos
que no recibieron capacitaci6n en su trabajo 0 no aprendieron
un oftcio durante su estancia en Estados Unidos. mientras que
la mayoria 10 hlzo. Recordemos que de la poblaci6n migrante en
general. casi tres cuartas partes (el 73.7 por ciento de los hom
bres y el 78.9 por ciento de las mujeresl regresaron dei pais
vecino sin haber recibido ningun tipo de capacitaci6n 0 aprendi
do algun oficio. Es obvio que, coma se habia senalado, esta for-



Cuadro 5.11 -(XI

Principales caraeteristicas de los migrantes que regresaron en los ai\os noventa t-.:)

y crearon su negocio durante el periodo 1995·2000, después de su regreso,
con una inversi6n superior a los 15 000 d61ares

Caraeterlsticas Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6
~Ciudad Tepatitlan Tepatitlan Acambaro Acambaro Jerez Jerez

5exo hombre hombre hombre hombre hombre hombre

~Edad en 2000 35 40 36 35 40 50
Anos de escolaridad 9 16 7 12 11 9 ~

Parentesco en el hogar jefe Jefe jefe jefe jefe jefe
Ula

Tamalio dei hogar' 5 5 8 5 4 3 z
trl
Ul

Pals de primera actividad México México México México Estados Unidos México Cl

Rama de primera actividad comercio agricultura comercio industria industria industria trl

Situaci6n laboral de primera actividad TfSR1 TfSR asalariado asalariado asalariado asalariado 5
Rama de actividad antes de emigrar comercio servicios comercio industria servicios

Ul

3:
Situad6n laboral antes de emigrar a ë5
Estados Unidos TfSfll asalariado asalariado asalariado asalariado

~Mo de la primera migraci6n a
Estados Unidos 1981 1989 1982 1980 1977 1970 ~

l Tenia un plan de trabajo para §i
el regreso aMéxico) 51 51 no 51 no no trl

Tipo de plan poner su negocio poner su negocio poner su negocio ~
>
(J

Residencia en Estados Unidos California California California California California California a
Rama de primera actividad en ~Estados Unidos restaurante servicios agricultura industria industria industria

~



Ingresos en Estados Unidos (d6Iares)l 8.25/hora 3500/mes 6.501hora 500/semana 8001semana 7.35/hora t"""

Monto mensual promedio de las rn
remesas (en d6lares) 1000 200 300 1000 1000 400

~l Recibi6 capacitaci6n en Estados Unidos? no no no no si no
lAprendi6 un oficio en Estados Unidos? si si no si si no ::0

(J)

Ano de regreso aMéxico 1992 1991 1996 1997 1994 1994 Ô
Tiempo real pasado en z
Estados Unidos (alios) 11 2 7 10 17 10

.~

Cl
t'l

Mo de creaci6n dei negocio 1995 1995 1996 1997 1997 1999 5Monto dei capital invertido (d6Iares) 24242 18181 19607 24242 37359 15789 (J)

Origen dei capital ahorros ahorros ahorros ahorros ahorros ypréstamo ahorros ypréstamo
.~
0

Rama de aetividad al regreso transporte servicios comercio industria agricultura comercio

~(médico) (tabiques) (ganaderia) (refacciones)
Numero de empleados no remunerados 0 0 0 0 0 0 t'l

(J)

Numero de empleados remunerados 5 2 0 0 2 1 Z
,Le sirvi6 su experiencia en -l

Estados Unidos? si si no no si si t'l
::0
Z
>

Ingresos aetuales en México 15000/mes 10000lmes 150/dia lOO/dia 2601dia 1500/mes (J

Vivienda rentada propia propia papas propia propia Ôz
Negocio en la vivienda no no no no no no ~

.~
caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Casa 12

Ciudad Jerez Tlaltenango Tlaltenango Tepatitlan Tepatitlan Ameea
Sexo hombre hombre hombre hombre hombre hombre
Edad en 2000 33 38 37 32 26 23
Mos de escolaridad 6 6 6 4 6 9 -

Conûnûa ...... ~



Continua ...... -00
,j:i.

Caracteristicas Caso 7 Caso 8 Caso 9 caso la caso 11 Caso 12
Parentesco en el hogar jefe Jefe jefe jefe hijo jefe
Tainano dei hogar' 5 4 5 5 6 3

Pais de primera aetividad México México México México México México t'"'"

Rama de primera aetividad agricultura servicios agricultura agricultura agricultura agricultura ~
Situaci6n raboral' dé primera aetividad TfSR asalariado asalariado asalariado asalariado asalariado

~Rama de aetividad antes
de emigrar agricultura servicios agricultura construcci6n agricultura agricultura :::0

~
Situaci6n laboral antes de emigrar a 0
Estados Unidos TfSR asalariado asalariado asalariado asalariado asalariado ~
Mo de la primera migraci6n 0

t'l
aEstados Unidos 1983 1988 1977 1986 1995 1996 t"""

,Tenia un plan de trabajo para 0
U'J

el regreso aMéxico? no si no no si si ?:
Tipo de plan poner su negocio poner su negocio ë5
Residencia en Estados Unidos California Georgia California California California California ~Rama de primera aetividad t;Jen Estados Unidos agricultura construcci6n agricultura industria construcci6n construcci6n U'J
Ingresos en Estados Unidos Z
(d6Iares)3 400lsemana 4.SO/hora 240/semana 10/hora 8/hora 12/hora t;J
Monto mensual promedio de

~las remesas (d6Iarès) . n.c 500 100 200 200 100
~,Recibi6 capacitaci6n en Estados Unidos? no no 51 si no no
Ô,Aprendi6 un oficio en Estados Vnidos) no no si si si no :z

Ano de regreso aMéxico 1998 1998 1996 1998 1997 1997 ~
t'l
U'J



Tiempo real pasado en ~
Estados Unidos (ailos) 15 10 19 10 U"J

Ailo de·creaci6n dei negocio 1999 1999 1996 1999 1997 1997 ~
Monto dei capital invertido (d6laresJ 15789 15789 20000 105263 23661 18680 :;0

U"J
Origen dei capital ahorros ahorros ahorros ahorros ahorros ahorros ë5

Rama de actividad al regreso transporte servicios construcci6n servicios transporte comercio ~
(taxista) (diversiones) (demolici6n) (mecclnico) "t'lNùmero de empleados no remunerados 0 0 0 0 0 0 "Nùmero de empleados remunerados 0 0 0 2 0 0 0

U"J
lle sirvi6 su experiencia en 3:
Estados Unidos7 no no si si no no ë5

Ingresosaetuales en México 2000lmes n.c 2oo/dla 250/dia 5000/mes 8000lmes ~
Vivienda propia prestada propia propia papas rentada t'l

U"J
Negocio en la vivienda no no no no no no Z

-l
t'l

~
()

ë5:z
?:
~

1 Nùméo de personas presentes.
'IfSR: trabajador familiar sin remuneraci6n.
) Ingresos promedio durante los ultimol a~os en Estados Unidos.
fuente: EREM, IROIDER-lneser, 1999-2000.
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macion deI capital humano es en buena medida funcion de la
duracion de la estancia en Estados Unidos y aparece como un
subproducto de esta permanencia. Se habia seIialado en un ca
pitulo anterior la posibilidad de que hubiera cierta influencia de
la formacion deI capital humano en Estados Unidos en los cam
bios de asalariado a no asalariado. 10 cual parece tener cierto
peso en el casa de los inversionistas mayores.

Se puede estimar que los migrantes que cambiaron de si
tuacion laboral a su regreso a México creando sus propios nego
cios durante el periodo 1995-2000 utilizaron alrededor deI 14
por ciento de las remesas que enviaron a sus lugares de origen
para financiarlos. Aun cuando el monto promedio de estas in
versiones parece débil, es relatlvamente coherente con los de·
mas parâmetros (duracion deI cielo migratorio. tasa de ahorro.
monto de las remesas. proporcion deelarada de ellas asignada al
rubro 4C(Ùlorros e inversiones») deI sistema que conforman. Re·
cordemos que durante la década de los noventa la asignacion de
parte de las remesas al rubro «ahorros y financiamiento de nego
cios» se ubicaba entre el 15 yel 20 por ciento para ambos sexos.

Si se considera al conjunto de los migrantes reinstalados
en el mismo periodo. sea cual sea su situacion laboral en el
momento de la encuesta. el monta global de las inversiones pro·
ductivas realizadas por una parte de ellos durante este periodo
~epresenta alrededor deI 6 por ciento deI total de las remesas
enviadas por esta parte de los migrantes durante su estancia en
Estados Unidos. 10 cual hace pensar que existe cierta posibUi
dad de incrementar este porcentaje de las remesas globales utl·
lizado para inverslones productlvas.

Los EMPLEOS CREADOS POR LOS MIGRANTES

Poco menos deI 10 por ciento de los hombres y las mujeres que
crearon un negocio (9.0 por ciento de la poblacion mascuUna y
7.9 por ciento de la femenina) a su regreso de Estados Unidos.
sea cual sea el periodo de creacion. tuvieron socios en la crea·
cion de sus negocios. La existencia de socios es mas frecuente
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(el11.6 por ciento de la poblaci6n masculina yel 15.4 por ciento
de la femenina) cuando los no asalariados son patrones que
cuando son trabajadores por cuenta propia. También es un poco
mas frecuente en las ramas de los servicios, la industria y la
construcci6n. Se trata mas a menudo de papas 0 hermanos (el
45.4 por ciento de la poblaci6n masculina y el 44.4 por ciento de
la femenina). El resto de los socios son parientes (el 39.2 por
ciento en la poblaciôn masculina yel 44.4 por ciento de la feme
nina) y no parientes. Los socios que provienen de la familla di
recta (padres/hermanos) son mas frecuentes en las ramas de
los servicios, la construcciôn y los transportes.

Alrededor dei 20 por ciento de los negocios emplean mano
de obra no remunerada (cuadro 5.12), sobre todo en la rama de
restaurantes y hoteles. La gran mayoria (86 por ciento) son hi
jos 0 esposas, los papas 0 hermanos representan el 7.5 por ciento
de esta mano de obra.

Mas de la mitad (58 por ciento) de los negocios que em
plean mano de obra no remunerada dan ocupaciôn a una sola
persona, y el 25 por ciento a dos. El promedio general por nego
cio es de 1.74 personas. Los promedios mas elevados de TFSR se
encuentran en la construcci6n 0 la industria cuando son nego·
cios maneJados por hombres. Si incorporamos a todos los nego·
cios creados después de la reinstalaciôn de los migrantes en
México que emplean 0 no mano de obra no remunerada, el pro
medio general de empleos no remunerados por negocio es de
0.34 personas.

Casi una cuarta parte (el 24.1 por ciento) de los hombres
que crearon un negocio después de regresar de Estados Unidos
tuv1eron empleados remunerados (cuadro 5.13), sobre todo en la
construcciôn (el 41.7 por ciento de los negocios de esta rama), la
industrla (el 34.0 por ciento) y los transportes (el 32.4 por ciento).

Entre la JX>blaci6n femenina esta proporci6n alcanza el
15.8 por ciento dei total, y el 37.5 por ciento en los servicios. El
39.3 por ciento de los negocios creados por los migrantes des
pués de su reinstalaci6n en México emplean a una sola perso-
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Cuadro 5.12
Proporci6n.de negocios creados por migrantes a su regreso de Estados Unidos

que emplean ml!, por ramas de aetividad y sexo de los responsables dei negocÎo,
y promedio de TFSR por negocio (promedios), seglin rama de aetividad

Otros Total
0.0 19.8 (944)

1.78

Ramas de aetividad de los negocios
Agricultura Industria Construcci6n

Hombres 22.0 22.3
Promedio 1.81 2.10

Mujeres 50.0
Promedio· 1.0

Comercio Transportes Servicios
Hombres 219 0.0 10.1
Promedio 1.79 1.37

Mujeres 21'.1 11.1
Promédio 1.44

4.9
2.25

Restaurantes
hoteles

47.8
1.65

273
1.0

20.4 (103)
1.37

LaI cifral entre paréntesil corresponden al nûmero de calOl.
Fuente: EREM.IRLVDER·lneser. 1999-2000.

na, y e182.7 por ciento a menos de çinco.ElI3.5 por ciento dan
empleoa entre cinco y nueve personas. y solamente el 3.7 por
ciento Henen 10 empleados 0 mas. Los negoclos que mas perso
nas Henen pertenecena las ramas de transportes (una empresa
con 30 empleadosl y la industrta (dos empresas, una con 25 y
otra con 181. Los promediosde empleados son mas altos en
estas dos ramas: 4.55 por clento en los transportes y 3.91 en la
industrla. cuando los patrones 'son hombres. En cambio. es en
las ramas de restaurantes y hoteles (1.85 empleadosl yservicios
(1.971 que se encuehtran los promedios mas baJos. Los prome.
dios generales se ublcan en 2;85 empleadas para los patrones
masculinos y 1.59 para los patrones femeninos. 10 que da un
promedio general de 2.85 por negoclo para ambos sexos. Para el
total de los negoclos creados (patronesy trabaJadores por cuen
ta propial después' dei regteso de los migrantes, el promedio de
empleadosremunerados pornegocio es de 0.67.
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Cuadro 5.13
Proporci6n de negocios creados por los migrantes después de su reinstaiacion en México

que emplean mana de obra remunerada por sexo de los responsables de los negocios
y ramas de actividad. y promedio de empleados remunerados por negocio

en cada rama de actividad (promedio)

Ramas de actividad de los negocios
Agricultura Industria Construccion

Hombres
Promedio

Mujeres
Promedio

18.6
3.42

34.0 41.7
3.91 3.06

Restaurantes·
hoteles

28.9
1.85

10.0
1.0

Hombres
Promedio

Mujeres
Promedio

Comercio Transportes Servicios Otros
16.8 324 29.3 11.1
2.61 4.55 1.97 2.0

14.5 100 37.5
1.25 3.0 2.67

Total
24.1 (945)
2.95

15.8 (101)
1.59

Las dIras entre p.Jréntesis corresponden al nûmero de casos.
Fuente: EREM, IRDIDER-lneser-cucEA, 1999-2000.

Son mas recientes los negocios que emplean mana de obra
asalariada y mas bajos sus promedios de empleados: en los ne
gocios creados antes de 1974 dicho promedio era de 3.78, y
disminuye constantemente hasta 3.58 para los negocios crea
dos en 1975-1984,2.81 para los de 1985-1994 y 2.50 para los
de 1995-2000. Es muy probable que, ademas de un proceso de
consolidaci6n dei funcionamiento de los negocios con el tiempa,
haya un fen6meno de reemplazo de la mana de obra no remune
rada por mana de obra asalariada a medida que se independizan
los hijos, par ejemplo. En el cuadro 5.14 se resumen los diferen
tes Upos de empleos de los negocios creados por los migrantes a
su regreso de Estados Unidos.

Cerca de dos terceras partes (el 62.2 por ciento) de los
negocios creados son unipersona1es. Estos casos son un poco
mas frecuentes en los servicios, la agricultura y el comercio,
pero sensiblemente mas raros en los restaurantes y hoteles. Esta
ultima rama emplea mucha mas trabajadores farniliares sin re-
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Cuadro 5.14
Distribuciôn de los negocios creados por migrantes asu regreso de Estados Unidos,

segun el tipo de empleos creados y por ramas de actividad, sea ruai sea el sexo
dei responsable dei negocio (porcentajes)

Ramas No emplean Emplean sôlo Emplean Emplean Total
mana deobra mR solamente asalariados

asalariados ymR
AgrÎcultura 65.6 17.8 12.8 3.9 100 (180)
Industria 53.8 15.1 23.7 7.5 100 (93)
ConstruccÎ6n 57.5 5.0 37.5 0.0 100 (BO)
Restaurantes·hoteles 38.9 35.2 18.5 7.4 100 (54)
Comercio 65.0 18.9 12.9 3.2 100 (412)
Transportes 63.9 0.0 36.1 0.0 100 (36)
Servidos 66.2 7.9 23.0 2.9 100 (139)
Total 62.2 159 18.5 14 100 (999)

las cifr~ entre paréntesil corresponden al nûmero de c.asos.
Fuenle: EREM.IRlN'DER-lneser. 1999-2000.

muneraci6n que las demas. En cambio, la construcci6n y los
transportes emplean mas asalariados. Por ultimo, es en la in
dustria y en los restaurantes y hoteles que se encuentra mas a
menudo una combinaci6n de TFSR y asalartados.

El promedio de empleos creados por los migrantes
reinstalados a su regreso de Estados Unidos como no asalarta
dos es de un empleo (1.01exactamente) por cada migrante, que
se distribuye de la siguiente manera: 0.67 empleos remunera
dos y 0.34 empleos no remunerados (TFSR).

Si abora tomamos en cuenta al conjunto de los migrantes
que regresaron, sea cual sea su situaci6n laboral al regreso (asa
lariado 0 no asalariado) y para el conjunto de los periodos de
regreso, cada migrante de regreso habra creado 0.31 empleos
(0.096 coma TFSR y 0.204 empleos coma asalariados).

LoS NEGOCIaS DESAPAREClDOS

Como dijimOS antes, en 10 referente a las trayectorias laborales,
una fracci6n de los negocios creados por los migrantes desapa·
recieron al cambiar sus responsables de situaci6n laboral des
pués de cierto tiempo de dirigirlos. El9 por ciento de los negocios



LAS INVERSIONES DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES 191

creados desde 1975 al regreso de los migrantes desaparecieron
entre esta fecha y el momento de la encuesta. Los responsables
de ellos [patrones 0 trabajadores por cuenta propial se volvieron
asalariados durante este lapso de tiempo (92.2 por cientol 0 muy
raramente TFSR (7.8 por cientol.lo que ocurre a veces en la rama
agricola. El cuadro 5.15 contiene las tasas de desaparici6n de
estos negocios por ramas de actividad.

La tasa de desaparici6n de los negocios fue mas elevada
en la construcci6n (16.5 por cientol y la agricultura (13.3 por
clentol. Fue minima en el comerclo (6.4 por clentol y los servi
cios (6.9 por clentol. La dlstrlbuci6n por sexo de los responsa
bles de los negocios desaparecidos es Idéntica a la de los negocios
que seguian funclonando en el momento de la encuesta (91.1
por clento eran hombres y 8.9 por clento mUJeresl. El 42.3 por
ciento fueron creados durante el perlodo 1995-2000. una dls
tribucl6n muy parecida a la de los negoclos que siguen funclo
nando (46.3 por clento fueron creados durante este periodol. La
estructura deI fmanciamlento tamblén fue muyparecida a la de
los negoclos que slguen operando, con una muy fuerte propor
ci6n de negoclos creados unicamente con ahorros proplos (87.3
por clentol. La proporci6n de patrones (22.6 por cientol entre
estos no asalariados que crearon su negocio era deI mismo or
den que entre los no asalariados que conservaron su situaci6n
laboral (24.1 por clentol hasta el momento de la encuesta.

Dos caracteristlcas distlnguen a estos dos grupos de ne
gocios. La primera concierne al monto de los financiamientos.
Para los negocios creados durante el periodo 1995-2000 que
seguian funcionando en el momento de la encuesta el monto
promedio fue de 3 520 d6lares, pero era apenas de 2 236 d6la
res para los negoclos creados en el mismo periodo y que des
aparecieron. La segunda caracteristica de los negocios que
desaparecieron es que generalmente empleaban mas mano de
obra, pues tenian en promedio 2.1 trabajadores sin remunera
ci6n y 3.2 asalariados, mientras que los que slguen operando
tenian 1.7 TFSR Y2.9 asalarlados, respectivamente. Parece que
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Cuadro 5.15
Tasas de desaparici6n de los negocios creados a partir de 1975

al regreso de los migrantes por ramas de actividad al regresar a México
(porcentajes)

Ramas de actividad
Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes:

hoteles
13.3 9.2 16.5 8.5

Comerçio Transportes Servicios Total
6.4 11.4 6.9 9.0 (1003)

La cilra entre paréle~1 corresponde al nûmero de calOS.
Fuente: EREM.IRtYO{R·lneser. 1999-2000.

la falta de capitalizacion de estos negociQs fue una de las princi
pales causas de su desaparicion.

Mas de una tercera parte (el 37.5 por cientol de los nego
cios desaparecieron por quiebra, seglin declararon sus respon
sables. El 57.1 por ciento cerraron por razones diversas
(enfermedades, divorcios... l, y una parte muy pequena de los no
asalariados abandonaron su situacion de patrones 0 trabajado
res por cuenta propia para volverse asalariados y beneficiarse
con los servicios deI Seguro Social. Sin embargo, es posible que
una pequena parte de estos negocios no hayan desaparecido
realmente, sino que cambio el responsable de su operaci6n, por
ejemplo deI jefe de hogar a la esposa, mientras que el esposo se
vuelve asalariado para diverslficar y aumentar las fuentes de
ingresos deI hogar.

La desaparicion de una parte de los negocios creados por
los migrantes se traduce también en parte en un cambio de
rama de actlvidad de los responsables de ellos. El 39.7 por cien
to de estos patrones y trabajadores por cuenta propia (40.4 por
ciento de los hombres y 28.6 por ciento de las mujeresl que
dejaron sus negocios para convertirse en asalariados cambia
ron también de rama de actividad. Estos casos son muy fre
cuentes en los negocios creados en los transportes y en los
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restaurantes y hote1es, cuando eran negocios maneJados por
hombres. En cambio, los hombres que abandonan sus negocios
en las ramas deI comercio, la construcciôn 0 los servicios se
quedan con mâs frecuencia a trabajar coma asalariados en las
mismas ramas de actividad.





6. Las perspectivas

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EX MIGRANTES

Se hizo una serie de preguntas a los ex migrantes sobre sus
perspectivas de movilidad profesional 0 geogrâfica. para tratar
de evaluar su grado de satisfaccion y su percepcion acerca deI
porvenir. Uno de los principales resultados de estas preguntas
tiene que ver con la fuerte proporcion de ex migrantes deseosa
de trabajar de nuevo en Estados Unidos (cuadro 6.1), tanto hom
bres coma mujeres. Cerca de la mitad (el 45.9 por ciento de los
hombres y el 43.5 por ciento de las mujeres) piensan emigrar
nuevamente al pais vecino si se presenta la oportunidad. Estas
proporciones son muy elevadas (mas deI 56 por ciento) hasta
los 40 afios para los hombres, y siguen siendo bastante altas
hasta los 60 allOS (todavia alcanzan el 27.1 por ciento para el
grupo de 55-59 afios). Son por 10 general mas bajas en la pobla
cion femenina de edades jovenes. hasta los 40 afios. pero deI
mismo orden 0 superior después de esta edad.

Estas respuestas segun la edad reflejan en parte la situa
cion laboral. coma se vio anteriormente. Los patrones y trabaja
dores por cuenta propia, mejor representados en la parte alta
de la pirâmide de edades, son menos proclives a proyectar una
nueva migracion a Estados Unidos, en 10 que se combinan el
efecto de la edad y la situacion laboral. Se puede pensar que los
ingresos de los trabajadores por cuenta propia, generalmente
superiores a los que perciben los asalariados, y el hecho de que
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Cuadro 6.1
Proporcion de ex migrantes que desean regresar atrabajar en Estados Unidos,

segun grupos de edades, situacion laboral en el momento de la encuesta ysexo
(porcentajes)

-c.o
Cj)

Hombres
Mujeres

15-19
85.7
68.8

20-24
70.8
59.5

25-29
67.2
48.0

30-34
565
513

Grupos de edades
35-39 40-44 45·49
57.3 40.5 35.4
47.4 39.0 413

50-54
31.8
30.9

55-59
27.1
26.7

60 Ymas
98

20.5

Total
45.9 (4220)
43.5 (875)

Hombres
Mujeres

Patrones ytrabajadores por cuenta propia
348
39.2

Asalariados
51.6
45.2

Otros'
53.2
21.7

Total
462 (3772)
41.4 (302)

1 Esencialmenle trabajadorel familiarellin remuneraci6n.
laI cifral entre parentelil correlponden al numero de calOl.
fuente: EREM. IRDlDER·lneler. 1999-2000.
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no dependen de un patron (clerta lIbertad de horarlo y la poslbl
lIdad de modular la Intensldad dei trabajol son factores que 11·
mitan que ellos tengan un nuevo proyecto mlgratorlo. Sin
embargo, cabe resaltar que mas de un terclo lei 34.8 por clento
de los hombres y el 39.2 por clento de las mujeres) de qulenes
trabajan por cuenta propla y de los patrones plensan emlgrar
otra vez a Estados Urudos.

La duraclon total de la estancia en Estados Unldos parece
influlr en la perspectiva de una nueva mlgracion. La proporcion
de encuestados que plensan Ir de nuevo a trabajar al pais vecl
no fluctua entre el 43.6 por ciento de los hombres que pasaron
dos 0 tres aiios en este pais y el 51.6 por clento de los que
pasaron cuatro ailos alla. La tendencia es Idéntica para las
mujeres. Cabe hacer notar que los Individuos que trabajaron 10
ailos y mas en Estados Unldos tienen la mlsma propension (el
45.8 por ciento de los hombres y el 41.7 por clento de las muje
res) a proyectar una nueva migracl6n que el promedlo general.

Otros factores, coma el estado civil y la posici6n en el
hogar, Influyen en las respuestas. Asi, el 62.7 por clento de los
hombres solteros y el 51.6 por clento de las mujeres solteras
proyectan una nueva mlgracion, contra el 43.7 Yel 41.5 por
clento, respectivamente, de los hombres y las mujeres casa
dos. En realidad se trata de un efecto asociado también a la
edad. Observamos los mismos resultados en la poblaci6n de
hijos(asl. que son mucha mas propensos a iniciar una nueva
migracion que los jefes de hogares.

El principal motlvo para emprender eventualmente un
nuevo desplazamiento a Estados Unidos es la diferencia de ln
gresos entre los dos paises. Mas de dos terceras partes (el 70.5
por clentol de los hombres justiflcan este proyecto afirmando
que (~a se gana mâs». La situaclon laborai no parece influlr
mucho en este sentido, pues el 72.4 por clento de los asalaria
dos y el 67.5 por clento de los trabajadores por cuenta propia
mascullnos dieron esta respuesta para explicar su eventual des
plazamiento. La falta de trabajo en México representa apenas el
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6.7 por ciento de las respuestas, y no hay diferencia entre asa
lariados y trabajadores por cuenta propia. Otra pequena pro
porciôn (6.3 por ciento) de las respuestas se refiere a la
preferencia deI modo de vivir estadounidense (((Jl1e gusta Esta
dos Unidos») respecta a la vida en México. Las respuestas aso
ciadas al hecho de no pensar en tener un nuevo desplazamiento
de trabajo a Estados Unidos se pueden dividir en tres grupas.
En primer lugar, un grupo importante (44 por ciento) se refiere
al modo de vivir de los dos paises (<<no me gusta Estados Uni
dos», «se vive mejor en México»). El segundo grupo (24 por clen
toI se considera demasiado viejo para emprender una nueva
migraciôn. Por ultimo, el tercer grupo (21.7 por ciento) refiere
que tiene un trabajo estable 0 satisfactorio y no siente la necesi
dad de emigrar de nuevo.

Ala pregunta lpiensa usted que trabajar par cuenta pro
pia tiene ventajas sobre el trabajo asalariado? la gran mayoria
(el 84.3 por ciento de los hombres y el 78.2 por ciento de las
mujeres) de los ex migrantes dieron una respuesta positiva (cua
dro 6.2). La proporciôn mas débil (71.4 por ciento) de respues
tas positivas segun la situaciôn laboral y el sexo corresponde a
la poblaciôn femenina asalariada. Esto indica que es una idea
muy difundida entre la poblaciôn activa que la situaciôn de no
asalariado (trabajador por cuenta propia en general) permite
mejorar su situaciôn respecta a la de asalariado.

La principal ventaja que resaltan las respuestas positivas
concierne al nivel de ingresos. E156.4 por ciento de los hombres
y el 47.3 por ciento de las mujeres que piensan que el trabajo
por cuenta propia tiene ventajas sobre el asalariado, se refieren
esencialmente a que los ingresos son superiores. Esta propor
ciôn es la mas alta (60.8 por ciento) entre los hombres que eran
asalariados en el momento de la encuesta. De los trabaJadores
masculinos por cuenta propia, la mayoria (48.4 por ciento) indi
ca tarnbién que se trata de la ventaja mas importante, pero una
fuerte proporciân (34.7 por ciento) subraya que la mayor venta
Ja es no depender de un patrôn (<<nadie te manda», «eres tu pro-
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Cuadro 6.2
Proporcion de ex migrantes que piensan que la situacion de trabajador

por cuenta propia tiene ventajas sobre el trabajo asalariado,
seglin la situacion laboral en el momento de la encuesta y el sexo (porcentajes)
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Situacion laboral
Patron Trabajador Asalariado Otro' Total

por cuenta propia
Hombres 93.8 89.5 81.3 817 843 (3762)
Mujeres 100.0 85.4 71.4 87.0 78.2 (280)

1 Esencialmente trab.Jjadorel familiar~ ~n remuneracioo.
laI cifral entre parèntesil corresponden al nûmero de calOs.
fuente: EREM. IRilIDER-lneser. 1999-2000.

pio patron», «trabajas cuando quleres»... ). Entre los trabajado
ras por cuenta propia esta respuesta (39.7 por ciento) supera
lIgeramente a la comparacion de ingresos (38.2 por ciento). Una
pequena proporci6n (el 8.2 por ciento de los hombres y el Il.7
por ciento de las mujeres) considera que la principal ventaja de
no ser asalariado consiste en trabajar menos. Esta respuesta se
distribuye de manera similar segûn la situacion laboral de la
poblaci6n masculina, pero es mucha mas frecuente (16.1 por
ciento) entre las mujeres que trabajan por cuenta propia, 10 que
refleja la aspiraci6n a conciliar mejor la vida laboral con la vida
familiar.

Entre las respuestas que consideran que el trabajo asala
riado tiene ventajas sobre el trabajo por cuenta propia, destaca
la irregularidad (0 inseguridad) de los ingresos de quienes tra
baJan de esta manera, que mencionan el 44.6 por ciento de los
hombres y el 49 por ciento de las mujeres. Estas proporciones
son muy similares entre los trabajadores por cuenta propia y
los asalarlados. Otro grupo no despreciable (el 20.8 por ciento
de los hombres y el 15.1 por ciento de las mujeres) destaca la
falta de prestaciones sociales (particularmente el acceso al Se
guro Social). Pero este tema, contrariamente a 10 que se pudiera
pensar, no tiene en generalla importancia que ha adquirido en
economfas mas desarrolladas, 0 ta1 vez en las grandes ciudades
mexicanas.
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Alrededor de la tercera parte de los encuestados (el 33 por
clento de los hombres y el 31.3 por clento de las muJeres) plen
san cambiar de sltuacl6n laboral en el medlano plazo (cuadro
6.3). Naturalmente. en la poblacl6n masculina asalarlada 0 TFSR

se encuentran las proporclones mas Importantes (40.4 y 39.3
por clento, respectlvamente) de respuestas posltlvas. 10 que co
inclde con los datos anteriores. En el caso de los asalariados se
trata de la aspiracion a trabajar por cuenta propia 0 a crear una
microempresa. mientras que una parte de los TFSR esperan he
redar el negocio en el cuallaboran.

Cuadro 6.3
Proporciones de individuos que piensan cambiar de situacion laboral

en el mediano plazo. segun situacion aetual y sexo (porcentajes)

Situacion laboral en el momento de la encuesta
Patron Trabajador Asalariado Otro' Total

por cuenta propia
Hombres 16.0 17.5 40.4 39.3 330 (3680)
Mujeres 26.7 30.8 335 19.0 31.3 (288)

1 Esencialmente Irabajador~ familiar~ sin remuneraci6n.
las cifras entre parént~is corresponden al nùmero de casas.
Fuenle: EREM.IRDIDER-In~er, lm2000.

Por el contrario. los patrones y trabajadores por cuenta
propia son muy poco proclives a considerar un cambio de situa
ci6n laboral a la de asalartado. excepto en el caso de las muje
res. que presentan una distribuci6n muy diferente a la de la
poblaci6n masculina. Es posible que los niveles de ingresos de
las no asalariadas no se diferencien mucho de los de las muje
res asalariadas. 10 que explica en parte la configuracion de la
distribuci6n.

Los asalariados explican esta perspectiva de cambio de
situaci6n laboral a no asalariado principalmente porque pien·
san percibir ingresos superiores en la nueva situaci6n (49.6 y
42.0 por ciento. respectlvamente. en los hombres y las muje
res). y por la libertad que piensan ganar (31.9 y 44.0 par ciento
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de hombres y mujeres. respectivamente) en términos de cant!
dad de trabajo y las condiciones de éste. Como se menciono
antes. las mujeres prlvilegian aqui también ligeramente esta
u1tima explicaci6n para justificar su eleccion respecto al factor
ingresos. Los no asalariados con ingresos (patrones y trabaja
dores por cuenta propia) privileglan tamblén el factor ingresos
para pensar en regresar al trabajo asalariado. sobre todo las
mujeres. 10 cual indica que los ingresos promedio de ellascon
esta sltuacion laboral no deben ser muy diferentes de los que
perciben las asalariadas. El supuesto tiempo promedio de tra
bajo de las otras situaciones (<<se trabaja menos») desaparece
aqui casi por completo como factor explicat!vo sea cual sea la
situacion laboral de los encuestados cuando se les pregunta su
opinion sobre las ventajas comparat!vas de las sltuaclones que
examinamos anteriormente.

Entre los encuestados asalariados que no piensan cam·
blar de situacion laboral en el mediano plazo, la mayoria (el
40.3 por ciento de los hombres y el 48.1 por ciento de las muje
res) 10 justifica por conslderarse satisfecha con su condicion
laboral en 10 general. El 19.8 por ciento de los hombres y el 18
por ciento de las muJeres afrrman que no tienen ahorros sufi
cientes para establecerse por cuenta propia 0 crear una micro
empresa; el 15.7 por ciento de los hombres y el14 por clento de
las mujeres explican que la razon principal es tener un trabajo
seguro (probablemente en el sector publico 0 en grandes empre
sas dei sector formai]. Solamente el 4 por ciento de la poblacion
tanto masculina como femenina expresa que su falta de interés
se debe a 10 variables que son los ingresos de los no asalariados.
Muy pocas respuestas se refieren explicitamente a la falta de
capacitacion 0 de experiencia para establecer un negocio.

Como se puede constatar en estas series de opinlones. la
problematica de los ingresos comparativos entre asalariados y
no asalariados es muy importante. sobre todo la de quien cam
bia de asalariado a trabajador por cuenta propia. y hace falta
profundizar en el tema con los datos disponibles.
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INGRESOS DE ASALARIADOS y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Los datos de la Encuesta sobre la Reinsercién de los Migrantes
Internacionales (EREM) no muestran gran diferencia en el Hem
po de trabajo semanal de la poblacién presente seglin la situa
cién laboral, contra 10 que piensa una parte de los encuestados.
El promedio de horas que trabajan por semana es de 49.4 y 46,
respectivamente, para las poblaciones masculina y femenina que
trabajan por cuenta propia, y 48.8 Y44.2 horas, respectivamen
te, para ambas poblaciones de asalariados. En general, se pue
de constatar que los no asalariados trabajan un poco mas que
los asalariados.

Los ingresos diarios y mensuales de los presentes en las
seis ciudades encuestadas de la EREM aparecen en el cuadro
6.4. Como se I:JUede constatar, los ingresos declarados por los
trabajadores por cuenta propia son superiores a los de los asa
lariados para ambos sexos. Contra 10 que se podia suponer, las
diferencias parecen mas importantes para la poblacién femeni
na de asalariados y trabajadores por cuenta propia que para la
poblacién masculina. Estas diferencias se observan para los dos
sexos en todas las ramas de actividades excepto en los servi
cios, donde las remuneraciones marias son ligeramente mas altas
para los asalariados que para quienes trabajan por cuenta pro
pia. Si ademas de las ramas de actividades incluimos a los gru
pos de edades para tener en cuenta las especificidades de los
asalariados y los no asalariados (distribucién diferente en estas
dos variables], los ingresos de los trabajadores por cuenta pro
pia son superiores a los de los asalariados en 80 y 87 por ciento
de los casos, respectivamente, seglin las declaraciones de ingre
sos por dia y por mes.

Seglin datos de las encuestas dei Programa sobre Educa
cién, Salud y Alimentacién (Progresa, archivo Encel 99N), en las
zonas rurales marginadas dei pais los trabajadores por cuenta
propia perciben ingresos inferiores a los de obreras 0 empleados
no agrîcolas pero superiores a los jornaleros 0 peones agrîcolas
cuando declaran los ingresos por ma. Cuando se trata de remune-
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Cuadro 6.4
Ingresos promedio de los presentes encuestados por dia y por mes,

seglin situaci6n laboral y sexo (pesos)
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Hombres
Mujeres

Por dia
Asalariado No asalariado'

92.7 (1 333) 1143 (402)
77.0 (172) 107.9 (80)

Par mes
Asalariado No asalariado'

2561 (1533) 3551 (398)
2283 (518) 2507 (79)

'Trabajadores por cuenta propia.
LM cilras entre paréntesis corresponden al niJmero de calOS.
las declaradones por dia ypOl mes son independientes entre sI.
Fuenle: EREM.IRDiDER-lneser, 1999-2000.

raciones semanales, los ingresos de los diferentes grupos de si
tuaciones laborales son dei mismo orden entre obreros y emplea
dos no agricolas (368.90 y 261.40 pesos, respectivamente, para
hombres y mujeres) y trabajadores por cuenta propia (365.10 pe
sos para los hombres y 241.20 pesos para las mujeresl.

En los datos de la Encuesta Nacional de la Dinamica De
mogrâfica (ENADID 1997) los ingresos por trabajo de la regi6n
(Jalisco, Guanajuato y Zacatecas) son relativamente homogé
neos para asalariados (obreros y empleados) y trabajadores por
cuenta propia en las poblaciones masculina y femenina. Los
trabajadores par cuenta propia percibian en 1997 en promedio
2 100 pesos los hombres y 1 606 pesos las mujeres, mientras
que los empleados y obreros percibian 2 042 Y 1 709 pesos,
respectivamente.

Segun la Cuenta satélite dei subsector iriformal de los ho
gares publicada por ellNEGI a partir de los datos de I~ encuesta
sobre empleo de 1998, el 28.5 por ciento de la poblaci6n mexi
cana ocupada fuera de la rama agricola pertenece al sector in
formal, que genera el 12.7 por ciento dei PIB de México. Es una
poblaci6n predominantemente masculina (63.1 por ciento) que
se concentra en las ramas dei comercio (30.8 por ciento) y los
servicios personales (11.5 por ciento). Para poco mas de un ter
cio de esta poblaci6n (35.9 por ciento) el autoempleo sirve para
complementar el ingreso dei hogar, mientras que otro tercio (33.1
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por ciento) crearon su actividad con la perspectiva de obtener
ingresos superiores a los que percibian como asalariados.

Como se puede constatar con estos datos de diferentes
fuentes. los resultados de la comparaci6n de los ingresos por
trabajo entre asalariados (generalmente obreros y empleados
no agricolasJ y trabajadores por cuenta propia difiere segun sea
el medio rural, semiurbano 0 urbano. Si se incluye entre los
asalariados a peones y jornaleros, la comparaci6n se vuelve en
general favorable a los no asalariados coma en la EREM, que no
distingue entre los diferentes Upos de asalariados.

Si se anallzan los resultados deI censo de 2000 en cuanto
a ingresos por trabajo por situaci6n laboral, para el estado de
Jalisco, por ejemplo, la situaci6n es bastante clara. Los ingre
sos de los trabajadores masculinos por cuenta propia general
mente son mas altos que los de empleados y obreros. Por el
contrario, en la poblaci6n femenina las empleadas y obreras
perciben ingresos superiores a los de las trabajadoras por cuen
ta propia. Tratando de reducir el peso de la agricultura en esta
distribuci6n para acercarnos a la situaci6n deI empleo en las
ciudades medias encuestadas, tomamos el ejemplo dei munici
pio de Zapotlân el Grande (con cabecera en Ciudad Guzmân),
cuya poblaci6n en 2000 era de 86 000 habitantes. Los resulta
dos no cambian en cuanto a los niveles de ingresos a nivel esta
tal (cuadro 6.5). Entre la poblaci6n masculina que trabaja por
cuenta propia el 45.5 por ciento percibe ingresos superiores a
tres salarios minimos, mientras que esta proporci6n es de 31.8
por ciento entre los empleados y obreros. Por el contrario, en la
poblaci6n femenina la proporci6n de obreras y empleadas que
perciben ingresos superiores a tres salarios minimos es clara
mente superior (28.5 por ciento) a la de las trabajadoras por
cuenta propia (17.4 por ciento).

Se puede asumir, pues. que en generallos ingresos de
los trabajadores por cuenta propia a menudo son superiores
a los ingresos de los asalariados, por 10 menos en las ciuda
des medias de 15000 a 100000 habitantes, y pueden ser un



Cuadro 6.S
Distribuci6n porcentual dei ingreso en salarios minimos por situaci6n laboral

y sexo de la poblaci6n ocupada segun el censo de poblaci6n de 2000
en el municipio de Zapotlân el Grande (Ciudad Guzmân), Jalisco

Salarios minimos (SM)
Menos de

1SM 1-2sM 2-3 SM 3-S SM
Hombres
Patrones 1.6 6.3 11.9 27.4
Trabajadores por <uenta propia 86 22.3 237 23.7
Empleados, obreros 10.3 328 25.0 17.9
Peones, Jornaleros 17.8 57.3 16.3 6.4
Total 10.3 31.1 235 18.7

Mujeres
Patronas 8.7 16.8 13.3 24.9
Trabajadoras por cuenta propia 36.1 31.7 14.9 9.1
Empleadas, obreras 28.0 33.2 10.4 19.2
Peones, Jornaleras

Total 292 328 11.3 173

LaI cilral entre paréntelil correlponœn al numero de calOl
Fuenie: Censo general de poblaci6n yvivienda 2000 (INEGIl Yc.ilculol propiol.

~
."
t'l
::0
C/l
."
t'l
n
-'l

Mâsde 5ê
SSM Total

C/l

529 100 (766)
21.8 100 (4 159)
13.9 100 (13 285)
22 100 (1205)

16.4 100

36.4 100 (173)
8.3 100 (1961)
9.3 100 (8424)

(68)

95 100
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factor explicativo importante dei cambio de asalariado a no
asalariado, y de las aspiraciones de los asalariados a cambiar
de situaci6n laboral, por 10 menos para la poblaci6n masculi
na. Evidentemente, los ingresos de los trabajadores por cuen
ta propia dependen en buena medida dei capital invertido en
sus negocios y, coma dijimos anteriormente, la migraci6n de
trabajo a Estados Unidos permite una acumulaci6n mucho
mas rapida y mayor de capital que cualquier trayectoria labo
rai en las ciudades encuestadas.

En las respuestas a las preguntas sobre las perspectivas
de los ex migrantes destaca en general que hay una gran insa
tisfacci6n, que se manifiesta en proyectos de movilidad geogra
fica (desplazarse de nuevo a Estados Unidos) 0 laboral (cambiar
de situaci6n laboral, sobre todo de asalariado a no asalariado),
incluso en una parte importante de los ex migrantes que logra
ron su objetivo de cambiar de situaci6n laboral gracias al traba
jo migratorio en Estados Unidos.

Los AUSENTES y MIGRANTES ACTUALES

La EREM capt6 informaci6n basica acerca de los individuos que
salieron de los hogares encuestados 0 que residen temporal
mente fuera de ellos. El promedio de ausentes y migrantes se
ubica en 0.5 individuos por cada hogar. En este grupo los mi
grantes representan el 86.8 por ciento de la poblaci6n y las
mujeres el 44 por ciento. Se trata en su mayoria de adultos:
87.5 por ciento tenian entre 20 y 49 ailos en el momento de la
encuesta. AIrededor dei 90 por ciento de los ausentes y migran
tes son hijos[as) de los jefes de hogares encuestados. En la po
blaci6n masculina mayor de 15 afios, el 72.2 por ciento de los
migrantes y ausentes de los hogares son casados, proporci6n
que alcanza el 86 por ciento en la poblaci6n femenina.

El dato mas importante concierne a la distribuci6n de los
lugares de residencia de quienes salieron de estos hogares (cua
dro 6.6). Para ambos sexos mas de la mitad (el 53.5 por ciento)
de los migrantes 0 ausentes residian en Estados Unidos (el 62.1
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Cuadro 6.6
Distribuci6n porcentual de los lugares de residencia de los migrantes

y ausentes de los hogares de ex migrantes por sexo

207

lugares de residencia
Mismo estado Otros estados Estados Unidos Total

de México
Hombres 35.6 2.2 62.1 100 (1 247)
Mujeres 53.5 4.1 42.4 100 (992)
Total 43.5 3.1 53.4 100 (2239)

Las dIras entre par~ntesis corresponden al nûmero de casas.
fuente: EREM, IRD!DER-Ineser, 1999-2000.

por ciento de los hombres y el 42.4 por ciento de las mujeres).
Esto indica que la propension a emigrar a Estados Unidos es
mucha mas fuerte en los hogares de ex migrantes que en los
hogares en general, 10 que acentua una dinâmica migratoria ya
bastante marcada. Recordemos que el 83.2 por ciento de los
hogares de ex migrantes encuestados son encabezados precisa
mente par un ex migrante y que el numero promedio de ex mi
grantes presentes y encuestados en estos hogares es de 1.16
individuos por hogar.

Vale la pena subrayar en esta poblacion la fuerte propor
cion de mujeres (42.4 por ciento) que salieron dei hogar y resi
dîan en Estados Unidos en el momento de la encuesta.
Representaban en este paîs el 35.2 por ciento dei total de mi
grantes y ausentes de estos hogares. 10 que parece indicar un
fuerte incremento deI peso relativo de las mujeres en los flujos
migratorios recientes al paîs vecino.

La gran mayorîa de las salidas de los hogares a destinos
dei mismo estado (esencialmente la misma ciudad) es produci
da por el matrimonio. Es el casa dei 86.1 por ciento de los hom
bres y e193.1 por ciento de las mujeres migrantes que residîan
en el mismo estado en el momento de la encuesta. El motivo que
predomina ampliamente en la migracion masculina a Estados
Unidos, como ya vimos, es el trabajo; pero parece importante
también en la poblacion femenina que emigra al vecino paîs,
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pues representa el 23.3 por ciento de los motivos de salida dei
hogar a Estados Unldos. Sin embargo, para las mujeres el ma
trimonio sigue siendo el prinCipal motivo (para el 63.6 por cien
toI de la salida de los hogares a dicho pais.

La comparacion de los niveles de escolaridad de estos au
sentes y migrantes de los hogares con los no migrantes confir
ma 10 escrito antes sobre los ex migrantes: que los migrantes
Internacionales masculinos son en promedio un poco menos
educados que los no migrantes Internacionales (8.4 contra 10
aiios, respectivamente entre los de 15 a 44 aiiosl. pero las mu
jeres que emigran a Estados Unidos son mas educadas (9.4 aiios)
que las que no 10 hacen (8.7 aiios) yque los hombres migrantes.

Las tasas de actividad de las migrantes y ausentes que
residen en Estados Unidos son mucho mas elevadas que entre
las que no se desplazaron a este pais (cuadro 6.7), particular
mente para las casadas. Mientras que la tasa de actividad de las
mujeres casadas y no migrantes a Estados Unidos alcanza su
mciximo en el grupo de edades de 25-29 aiias con 26.5 por cien
to, se acerca al 50 por ciento para las mujeres de 30 a 45 aiios
que residen en Estados Unidos.

La tasa global de actividad de las mujeres casadas (con
estructura de edades estandarizada) en Estados Unidos es casi
dos veces la de México (39.8 y 21 por ciento. respecUvamente).
Estos resultados de las migrantes internaclonales de hoy difie
ren de las tasas de actividad de las ex migrantes (similares a las
tasas de los hombres) porque en este ultimo casa se trataba de
actividades realizadas durante un periodo. mientras que para
las migrantes actuales es una situaci6n en un momento dado
(el de la encuesta). Estas tasas de actividad femenlna Inciden
naturalmente en la capacidad de ahorro de las parejas, el mon
to de sus remesas ysu capacidad de Inversion en sus lugares de
origen cuando Henen pwyectos definidos de reinstalacion en
México.

La distribucion de las ramas de actividad de los migrantes
y ausentes actuales en Estados Unidos (cuadro 6.8) reproduce



Cuadro 6.7
Tasas de aetividad de las mujeres migrantes yausentes de los hogares de ex migrantes. segùn lugar de residencia.

estado civil y grupo de edades en el momento de la encuesta (porcentajes)

Lugar de residencia Grupos de edades
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Mismo estado en México
Casadas 4.0 17.7 26.5 230 230 16.7 17.4
Total mUjeres 15.6 19.5 273 26.9 24.6 16.7 20.8

Estados Unidos
Casadas 32.7 37.8 51.9 50.8 45.5 30.0
Total mUjeres 42.9 47.4 50.5 54.9 52.8 45.9 417

1 Las estruduras par edades fueron estandarizadas seglin la distnbuci6n de los no migrantes internacionales.
Las cilras entre paréntesis corresponden al numero de casas.
Fuente: EREM, IRD/DER-Ineser, 1999-2000

Total 15-54

21.0 (414)
232 (444)

39.8 (343)'
49.8 (426)'



Cuadro 6.8 t-:l......
Distribuci6n porcentual de las ramas de aetividad de los migrantes yausentes en Estados Unidos por sexo en el momento de la encuesta, 0

y de las primeras ramas de aetividad en 1995-1999 en este pais de los ex migrantes (porcentajes)

Ramas de aetividad'
Agricultura Industria Construcci6n Restaurantes- Comercio 5ervicios Otros Total

hoteles
Hombres
Migrantes aetuales 141 20.8 19.4 19.6 4.9 19.0 2.1 100 (715)
Ex migrantes a Estados Unidos
en 1995-1999 23.7 153 15.6 23.5 2.1 18.7 1.2 100 (857)

Mujeres
Migrantes aetuales 6.1 27.0 20.4 9.2 34.2 3.1 100 (196)
Ex migrantes a Estados Unidos
en 1995-1999 127 19.5 no 6.8 37.6 1.4 100 (205)

1 Para los ex migrantes de 1995-1999 es la primera aetividad aillegar a este pais. ypara los migrantes aetuales es la actividad en el momento de la encuesta.
Las dIras entre paréntes~ corresponden al nlimero de calOs.
Fuente: IRDIOER-Ineser. 1999-2000.
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10 visto antes sobre las actividades de los ex migrantes en este
paîs. En esta poblaciôn se observa también una fuerte concen
traciôn de los hombres en las ramas de restaurantes-hoteles
(19.6 por ciento) y servicios (19.0 por ciento), y de las mujeres
en los servicios (34.2 por ciento) y la industria (27 por ciento).

Si se considera que la estructura de las primeras activida
des de los migrantes en Estados Unidos es mâs 0 menos estable
durante un corto periodo (l995-l999), nos damas cuenta de que
la movilidad laboral de ellos en este paîs es relativamente impor
tante. En la poblaciôn masculina se observa la movilidad de la
agrtcultura ylos restaurantes-hoteles a la industria y la construc
ciân, tendencia que también se observa en la poblaciôn femenina.

La distribuciôn de la situaciôn laboral actual confirma el
surgimiento de grupos de no asalariados entre los migrantes a
Estados Unidos, como se habia notado en los parientes de los
ex migrantes que trabajaban en este pais. De los migrantes ac
tuales que residen en Estados Unidos, los patrones y trabaJado
res por cuenta propia representan el 4.3 por ciento de la
poblaciôn ocupada, proporciôn que para las mUJeres alcanza el
7.4 por ciento, y es del5 por ciento para el conjunto de la pobla
ciân. Recordemos que para los parientes de los ex migrantes
que residian en Estados Unidos la proporciôn de no asalariados
es de aIrededor deI 4 por ciento. Parece, pues, que se estâ ope
rando poco a poco entre la poblaciôn de migrantes un cambio
de asalariados a no asalariados en el paîs vecino, sustentado en
gran medida en la expansiôn de un mercado propio asociado al
crecimiento de la poblaciôn mexicana en dicho pais.

Los migrantes no asalariados que residen en Estados Uni
dos se concentran esencialmente en los servicios y la construc
ciôn (66.3 por ciento) en la poblaciôn masculina, yen el comercio
y los servicios (80 por ciento) en la femenina, contra 10 que pasa
en México, donde la concentraciôn de no asalariados se da so
bre todo en el comercio.

El ingreso promedio declarado por los migrantes y ausen
tes masculinos que residen en Estados Unidos es de 404 dôla-
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res por semana (centrado en el aiio 2000). un poco mas elevado
que ellngreso promedio de los ex migrantes en el periodo 1995
1999 (342 d61ares). Equivale en el aiio 2000 a entre clnco y seis
veces el lngreso promedio de los hombres que salieron de los
hogares de los ex migrantes pero atm residian en México en
esta fecha. Estos datos confinnan 10 dicho antes sobre la com
paraci6n de los ingresos entre Estados Unidos y México.

El monta promedio mensual de las remesas que envian
los migrantes y ausentes que residen en Estados Unidos es de
274 y 201d61ares, respectivamente, cuando los remitentes son
hombres 0 mujeres. Estos montos promedio son aIrededor deI
20 por ciento mas baJos que las remesas que dijeron enviar du
rante el periodo 1995-1999 los ex migrantes encuestados (340 y
274 d61ares, respectivamente). Es probable que parte de la dife
rencia se deba a la composici6n de esta poblaci6n, de la cual
una fracci6n relativarnente importante se quedara a vivir por
tiempo lndeflnido en Estados Unidos, 10 que reduce los montos
y la frecuencia de sus envios de dlnero. Es 10 que sugiere la
proporci6n de migrantes actuales que mandan remesas a Méxi
co, que alcanza apenas el 49.3 por ciento de la poblaci6n mi
grante, 10 que parece anormalmente bajo (recordemos que en la
poblaci6n de ex migrantes la proporci6n total de lndividuos que
enviaban remesas era el 78 por ciento). Los jefes de los hogares
encuestados que residen temporalmente en Estados Unidos
mandan en promedio 459 d61ares, mientras que los hijos de
estos m[smos hogares (migrantes y ausentes) mandan en pro
media 235 d61ares (los hombres), datos que parecen mas com
patibles con los de los ex migrantes.

El usa principal de las remesas enviadas por los ausentes
y migrantes que residian en Estados Unidos en el momento de
la encuesta es el pago de los gastos de los familiares que perma
necen en México. Cuando los que mandan remesas son hom
bres solteros, el 78.5 por ciento de los destinatarios declararon
que las emplean prlncipalmente para mantener a la farnilia, yel
17.4 por ciento para el ahorro y las inversiones. Si los remiten-
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tes son casados, las respuestas acerca de que destinan las
remesas al sostenimiento de la familia son mas frecuentes, en
detrimento dei ahorro y las inversiones (88.9 y 7.0 por ciento,
respectivamente). Aunque no es posible comparar los usos de
estas remesas segun las declaraciones de los ex migrantes (para
quienes se tenla una distribuci6n de uso entre diferentes mbros)
y las de los beneficiarios de las que envian los migrantes actua
les (que indicaron el principal uso de estos recursos), parece
que la fracci6n destinada al ahorro 0 las inversiones es relativa
mente importante para los hijos de los hogares encuestados.

EL TRABAJO FEMENINO

Es interesante examinar con mas detalle la situaci6n dei tra
bajo femenlno en las ciudades encuestadas segun la sltuaci6n
migratoria, el estado civil y la sltuaci6n laboral de las mujeres.
En el cuadro 6.9 se observa que las ex migrantes lnternaciona
les tienen tasas de actividad mucho mas elevadas que las mu
jeres que nunca emigraron a Estados unidos, incluso entre las
casadas. En este ultimo grupo las tasas de activldad de las ex
migrantes son siempre dps 0 tres veces mas altas que las tasas
de las no migrantes de entre 25 y 50 aDOS de edad. Parece que- .
la migraci6n a Estados Unidos permite a la mujeres romper el
esquema clasico actlvidad remunera,da-matrimonio-no activi
dad remunerada que prevaleci6 durante mucho tlempo en Méxi
co. Se puede pensar en varios factores para explicar esta
sltuaci6n. En primer lugar, la estancia en Estados Unidos, so
bre todo si se prolonga, favorece la adopci6n de comportamientos
mas restrictlvos en materia de procreaci6n, 10 que aumenta la
disponibilidad de las mujeres para incorporarse al mercado de
trabajo. En segundo lugar, l;:i acun;lUlaci6n de capital durante
la estancia, en el pals vecino permlte a buena parte de ell(ls
establecerse por cuenta propia 0 crear una mic~oempresa cuando
regresan a Mexico, situaci6n que grçm parte de las mujeres
prefieren frente al trabajo asalarlado. Por ultimo. tal vez el apren
dizaje de un oflcio y la costumbre de trabajar adquirida en el
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Cuadro 6.9
Tasas de actividad de las mujeres en<uestadas, segùn su situad6n migratoria,

el grupo de edad y el estado <ivil (por<entajes)

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

Mujeres casadas
No migrantes 11.1 12.3 11.8 15.7 12.0 9.7 11.8 (2881)
Ex migrantes 8.8 23.5 33.1 30.3 36.8 19.4 29.0 (504)

Total mujeres
No migrantes 35.6 26.4 20.3 19.3 15.7 11.1 19.3
Ex migrantes 36.7 34.4 42.7 35.8 44.3 29.3 37.4

•
Lils cilras entre parénte~s corresponden al nùmero de casos.
Fuente: EREM, IRDIo!R·lneser, 1999-2000.

paîs vecino sean factores que incitan a seguir trabajando luego
deI regreso a México. sobre todo cuando se trata de limitar la
reducci6n de ingresos asociada a la reinstalaci6n en los luga
res de origen.

De las mujeres encuestadas en los hogares de ex migran
tes internacionales. casadas y que trabajan. deI 92.3 por ciento
de las pareJas que conforman. al menos unD de los dos miem·
bros fue migrante. El cuadro 6.10 permite distinguir las dite
rentes situaciones de las parejas en términos de mlgracI6n y
situaci6n laboral. En general. entre las mujeres casadas que
trabajan las ex migrantes son con mucha mas frecuencia patro
nas 0 trabajadoras por cuenta propia que las no migrantes (39.1
contra 20.8 por ciento).

Incluyendo la situacI6n migratoria dei esposo. el factor
principal de esta situaci6n es la mujer. La proporcI6n mâx1ma
de mujeres patronas 0 trabajadoras por cuenta propia (48.8 por
ciento) es alcanzada cuando ella es ex migrante y el esposo es
no migrante. Por el contrario. la proporci6n minima (19.5 por
ciento) se encuentra cuando la situaci6n es simétrica (mujer no
migrante y esposo ex mIgrante), incluso si una parte mas 0 me
nos equivalente de ellas (20.3 por ciento) tiene la situacI6n labo
ral de trabajador familiar sin remuneracl6n.

•
•
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Cuadro 6.10
Distribuci6n porcentual de las parejas seglin situaei6n migratoria y

situaei6n laboral de las mujeres casadas que trabajan en el momento de la eneuesta

Situaci6n laborai de la mujer
Patr6n 0 trabajador Asalariado TfSR Total
por cuenta propia

Mujeres no migrantes 208 60.0 192 100 (327)
Mujeres ex migrantes 39.1 453 15.6 100 (128)

MUJer no migrante.
esposo ex migrante 19.5 603 203 100 (292)
Mujer no migrante.
esposo no migrante 31.5 57.1 11.4 100 (35)

Mujer ex migrante.
esposo ex migrante 34.5 47.1 18.4 100 (87)
Mujer ex migrante,
esposo no migrante 488 41.5 9.8 100 (41)

Las cifras entre par~ntesis corresponden al numero de calOS.
Fuente: EREM, IRDID!R-lneser, 1999-2000.

El cuadro 6.11 agrega la situaci6n laboral de los dos miem
bros de la pareja a su condici6n migratorla. Aqui un dato 1mpor
tante es que de las parejas de estos hogares por 10 menos unD de
los dos miembros es patr6n 0 trabajador por cuenta propla en el
65.8 por ciento de los casos. Esto muestra el1mpacto de la migra
ci6n internaclonal en la constltuci6n de la situaci6n de no asalaria
do con remuneraci6n en el contexto farnillar de los ex migrantes.

Al examinar estos datos se podria pensar que en las pare
jas con los dos miembros ex migrantes existe la tendencia a
max1mizar los ingresos deI hogar si se asume que el trabajo no
asalariado produce ingresos superiores en promedio al trabajo
asalarlado. Por el contrario. en las parejas en que el esposo no
fue migrante internacional se busca mas bien privilegiar la corn
plementariedad de ingresos. asegurando al hogar ingresos re·
gulares mediante el trabajo asalarlado dei esposo. Sin embargo,
por la debilldad numérica de estos subgrupos. hay que conside
rar tales resultados con mucha reserva e lnvocar estas «estrate
giaS,. unicamente coma hip6tesis. que necesttarian muestreos



Cuadro 6.11
Distribuci6n porcentual de la situaci6n de patr6n 0 trabajador por cuenta propia

en el trabajo de los miembros de las parejas cuando las esposas trabajan,
segun la situaci6n migratoria

Proporci6n de patrones 0 trabajadores por cuenta propia (t.ep.) en las parejas
Los dos esposos son Unicamen.te el esposo Unicamente la esposa Total: porcentaje de

patrones 0 t.ep. _ es pàtr6n 0 t.ep., el otro no es patrona 0 t.ep., el otro no parejas con un patr6n 0

t.ep. por 10 menos
Esposono migrante,
esposa ex migrante 14.6 17.1 34.1 65.8 (41)
Esposo ex migrante,
esposa no migrante- 11.0 36.0 8.6 55.6 (292)
Esposo éx migrante,
esposa ex migrante 207 27.6 118 62.1 (87)

los cifràs en1re paréntesis corresponden al nûmero de casas.
Fuente: EREM. IRDlOER-lneser. 1999-2000.
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mas amplios para investigarlas con mayor profundldad. Por otra
parte, es necesarlo seflalar que en las parejas compuestas por
dos no migrantes internacionales, también numéricamente dé
biles (35 casos), la proporcion de estas parejas que tienen por 10
menos un patron 0 un trabajador por cuenta propia es 19ual
mente elevada (57.1 por ciento),lo que podria limitar las obser
vaciones hechas aqui sobre el impacta de la migraci6n
internacional en la distribuci6n de la situaci6n en el trabajo de
los esposos que conforman las parejas.

Se puede conduir que existe un fen6meno de reproduc
ci6n de la migraci6n internacional en los hogares de ex migran
tes (generalmente por parte de los hijos de ellos), que amplia los
flujos a destinos de Estados Unidos. Los datos disponibles so
bre los migrantes actuales son bastante compatibles con los
datos de los ex migrantes, particularmente en 10 que se refiere a
los ingresos que se perciben en el pais vecino, las remesas y en
cierta forma la distribuci6n de ellas. Se nota un ligero creci·
miento de las inversiones realizadas en Estados Unidos (medi
das por la situaci6n laboral de los migrantes actuales), tal vez
en detrimento de inversiones que se hubieran podido realizar
en México. Por otra parte, la reinstalaci6n laboral de los migran
tes en sus lugares de origen en la regi6n Centro-Occidente de
México no parece tan satisfactoria ni aunque buena parte de los
migrantes hubieran podido dejar de ser asalariados para esta
blecerse por cuenta propia 0 crear una microempresa, pues
buena parte de eUos piensan trasladarse de nuevo a Estados
Unidos si se presenta la oportunidad.





Conclusiones

Uno de los principales resultados de este anâlisis concierne a la
fragilidad deI caracter «defmitivo~ de la reinsercion de los ex
migrantes. sobre todo entre aquellos que 10 hicieron como asa·
lariados en las economias locales. incluso si su reinstalacion
ocurrio hace varios anos. Gran parte de los ex migrantes po
drian emigrar de nuevo si se presentara la oportunidad ante las
dificiles condiciones de vida en México. El hecho de haberse
convertido en no asalariados no garantiza. como se podria su
poner, la estabilidad. pues cerca de una tercera parte de ellos
no parecen estar satisfechos con su situacion, aunque para la
mayoria mejoro una situacion que posiblemente hubiera sido
mas dificil si hubieran continuado como asalariados. Es muy
probable que una disminuci6n de los ingresos reales de los asa
lariados durante un periodo prolongado haga emigrar a muchos
de nuevo, que se sumarian a las corrientes de primera migra
cion, facilitadas también por el fuerte indice de reproduccion de
la migracion entre las nuevas generaciones. En efecto. como ya
se menciono, Estados Unidos resulta un pais extraordinaria
mente atractivo para los hijos de los ex migrantes. sin duda
mucha mas que para los hijos de los no migrantes. Aun cuando
la duracion total de la estancia en Estados Unidos parece esta
ble con el transcurso deI tiempo (alrededor de clnco ailos per
manecen en el pais vecino los hombres y cuatro las muJeres), es
muy probable que el numero de idas y regresos entre las dos

[2191
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naciones dentro dei cielo mlgratorlo se haya reducido sensible
mente desde mediados de la década de los noventa para la ma
yoria de los migrantes, por el considerable Incremento de los
riesgos asociados al cruce de la frontera coma indocumentados.
En este sentldo, los mayores rlesgos y la perspectiva de estan
cias continuas mas largas en Estados Unldos favorece la migra
ci6n de j6venes solteros(as) mas que la salida de los casados,
sltuacl6n a priori mas favorable allncremento de la parte destl
nada a la Inversi6n en la dlstribuci6n de las remesas en los
lugares de orlgen.

Continua asi una evolucl6n general de la mlgracl6n Inter
naclonal caracterizada por la cada vez mayor preponderancia
de los flujos urbanos en el conjunto de las corrientes migratorlas
a Estados Unidos. El peso relativo de la componente agricola
decrecl6 senslblemente en la mlgracl6n de mana de obra. La
migraci6n Internaclonal, Integrada mayorltariamente por hom
bres casados de la rama agricola hasta los ailos setenta, ha
estado compuesta cada vez mas por hombres solteros que tra
bajan en ramas de actividad urbanas, con unacomponente fe·
menina en crecimiento continuo. Cabe destacar, sin embargo,
el fuerte Incremento en los noventa dei numero de j6venes mi
grantes sin experiencia laboral anterlor al desplazamiento al pais
vecino.

El estado de California ha sldo y slgue slendo el principal
destino de la mlgracl6n mexicana, princlpalmente para la que
procede de la regi6n Centra-Occldente. Sin embargo, desde hace
una década se observa una importante redistribucl6n de los flujos
en estados dei pais vecino que no han sldo receptores tradlclo
nales de migrantes, 10 que se debea la pérdida de atracci6n de
California para éstos. La Inserci6n en la economia estadounl
dense se, reallza, princlpalmente desde los ailos ochenta, en
ramas de actlvidad urbanas dei sector terciatlo (servlcios perso
nales, hoteleria y restaurantes... ), después de décadas de flujos
orlentados sobretodo a la agricultura. La entrada en el mercado
laboral de Estados Unidosse produce casi exdusivamente en la
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modalidad de asalariados, pero se observa el inicio -todavia poco
perceptible- de un cambio hacia la situacion laboral de no asa
lariados (trabajadores por cuenta propia y patrones) durante
las estancias de los migrantes en este pais.

La formaci6n dei capital humano durante la estancia de
los migrantes en Estados Unidos no parece muy desarrollada, y
con frecuencia esta en funcion de su nivel educativo, sobre todo
entre la poblacion femenina, asi coma de la duracion de su es
tancia en el pais vecino. Sin embargo, esta formacion, ya sea
formai 0 de <<aprendizaje en el taller», parece tener efectos posi
tivos en la capacidad de reconversion ulterior en no asalariados
cuando regresan a México.

Las remesas han sido una fuente de ingresos muy im
portante para la reproduccion de las familias que las han per
cibido en todos los periodos de migracion desde los aflos setenta.
Sin embargo, en la década de los noventa hubo un incremento
notable de la proporcion de remesas utilizada en inversion pro
ductiva, junto con la reconversion de la situacion laboral de
buena parte de los migrantes. Los montos promedio de las in
versiones hechas por los migrantes a su regreso a México re
presentan, durante la seguna parte de la década de los noventa,
alrededor dei 14 por ciento de sus remesas, y el total de las
inversiones realizadas durante este periodo representa cerca
dei 6 por ciento de las remesas dei total de los migrantes que
han regresado al pais. Los montos promedio de las inversiones
hechas durante la segunda parte de la década de los noventa
(alrededor de 3 500 dolares) parecen coherentes con los otros
parametros (duracion de estancia, ingresos en Estados Uni
dos, montos de las remesasJ de la migracion, y equivalen a los
ahorros correspondientes a cuatro 0 cinco anos de trabajo en
promedio en el pais vecino. Sin duda se concentran excesiva
mente en el comercio (alrededor dei 40 por ciento), aunque
estan presentes en todas las ramas de actividad. Asi, se podria
pensar que para buena parte de los migrantes estas inversio
nes se realizan no tanto con la perspectiva de acumulacion de



222 CONCLUSIONES

recursos y el aumento de actividades, sinD tal vez coma una
manera de tener seguro un ingreso superior al que obtendrian
coma asalariados, 0 coma ingreso complementario de los re
cursos totales de los hogares. Puede ser también una manera
de asegurarse de que contaran con una actividad no asalaria
da y con ingresos suflcientes durante la vejez (después de los
65 anos), 10 que seria mas dificU de conseguir por los bajos
montos de las pensiones de jubilacion 0 por las diflcultades
asociadas al trabajo asalariado en estas edades (capacidad fi
sica e intelectual reducida, problemas de salud... ), que limitan
sus oportunidades en el mercado de trabajo. Es 10 que sugie
ren los cambios de sltuacion laboral de las sucesivas genera
ciones masculinas en el transcurso de su vida activa. La inversion
en la creaclon de negocios se vuelve, entonces, una forma de
asegurarse de que tendran recursos durante la ulUma parte de
una prolongada vida activa en un sistema productivo poco fa
vorable todavia para la manutencion digna de los asalariados
en su vejez y en un contexto en el cual se debilita poco a poco
la seguridad que otorga una descendencia cada vez mas redu
cida por la disminucion importante de la fecundidad, que sus
tituye al sistema social a cargo de una poblacion envejecida
inactiva 0 poco productiva.

Estas inversiones permiten a buena parte de los migran
tes que eran asalariados cuando salieron por primera vez a
Estados Unidos convertirse en no asalariados (patrones 0 tra
bajadores por cuenta propia) al reinsertarse en las actividades
productivas en las ciudades de la region Centro-Occidente de
México. Este proceso de desalarizacion parece que es un moti
vo relativamente importante para emigrar, incluso si no apare
ce elaramente coma ta! en el inicio dei cielo rnigratorio. El numero
de patrones y trabajadores por cuenta propia en las cohortes
masculinas de migrantes entre el momento de la primera
emigracion a Estados Unidos y el de la encuesta efectuada en
el ano 2000 se multiplico por dos (paso dei 12.7 al 31.7 por
ciento). Para el conjunto de los periodos considerados, una cuarta
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parte de los asalariados y trabajadores familiares masculinos
y femeninos en el momento de la primera migraci6n no eran
asalariados con remuneraci6n en 2000. Si se agregan los ne
gocios creados después de la reinserci6n de los migrantes pero
ya desaparecidos por diferentes razones (quiebra, enfermedad,
divorcio... )y que representaban alrededor deI 9 por ciento de
los creados, el proceso de desalarizaci6n corresponde a una
tercera parte de los migrantes. Sin embargo, este proceso que
involucraba a casi la mitad de los migrantes masculinos hasta
los aftos setenta -por la importancia de la migraci6n con ori
gen agricola de estas épocas, en la que este proceso es mas
intenso- se ha debilitado progresivamente con el transcurso
deI tiempo. Parece que su proceso de realizaci6n se prolonga
en el tiempo [recordemos que prosigue después deI momento
de la encuesta) debido a dificultades diversas (insuficiencia de
los recursos necesarios, falta de oportunidades...) en los aftos
noventa, pero es mas 0 menos compensado por el incremento
de la inserci6n de los no activos antes de emigrar a Estados
Unidos deI grupo de los no asalariados cuando regresan a México.
Este proceso de desalarizaci6n que se observa luego de la mi
graci6n internacional aparece también en los datos de otras
encuestas, como la ENADID 97, en la cual se nota que los ex
migrantes internacionales son no asalariados con mucho mas
frecuencia que los no migrantes, sea cual sea el sexo. Es un
proceso presente en la poblaci6n activa mexicana en su con
junto que aparece en las sucesivas generaciones durante su
vida activa. La migraci6n internacional, por los recursos que
permite conseguir, intensifica y acelera este proceso entre la
poblaci6n involucrada.

Se puede entender la importancia deI proceso de desalari
zaci6n si se comparan los niveles de ingresos de los asalariados
con los de los trabajadores por cuenta propia. Tanto en la en
cuesta como en el censo de ~blacion de 2000 los ingresos pro
medio de los no asalariados son superiores a los de los
asalariados, excepto en el caso de la poblacion femenina seglin
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el censo. Sin embargo, se puede pensar que las ex migrantes no
asalariadas conforman un subgrupo particular en los datos
censales con ingresos superiores a los dei promedio de Sil grupo
y al de las asalariadas. Es sin duda el factor primordial de las
estrategias de cambio de situaciôn laboral al autoempleo, que
permiten contrarrestar la degradaciôn continua de los sueldos
ocurrida durante los ultimos veinte ailos. Las combinaciones
posibles de situaciôn laboral entre las parejas, segun su situa
ci6n migratoria. dejan entrever arreglos en la producci6n de los
recursos de los hogares que por ser los datos limitados (por la
reducida presencia numérica de la poblaci6n femenina de ex
migrantes en la encuesta) no se pudieron aclarar. Es posible,
por ejemplo, que una parte de las inversiones de los ex migran
tes la realicen (bajo la forma de autoempleo generalmenteJ los
cônyuges ya sea para maximizar los ingresos 0 para comple
mentarlos. Las fuertes tasas de actividad de las ex migrantes en
sus lugares de origen merecerian, pues, una atenciôn particu
lar para completar 10 que nos muestran los datos masculinos
sobre los procesos de desalarizaciôn, pero en la dimensiôn de
las parejas.

Las inversiones realizadas por los ex migrantes crearon
un numero relativamente importante de empleos directos, la
mayor parte de ellos (67 por ciento) remunerados. En efecto,
casi una cuarta parte de los negocios (23.3 por ciento) emplean
mana de obra remunerada (2.82 por negocio). El resta de los
empleos creados por los trabajadores por cuenta propia son
puestos de trabajo no remunerados (trabajadores familiares sin
remuneracion). y generalmente los desempeflan hiJoS y cônyu
ges (1.74 por negocio). Por 10 tanto. se estima que el regreso
«defmitivo» de 100 migrantes que invierten en negocios en sus
lugares de origen se traduce en la creaciôn de 101 puestos de
trabajo directos. 67 asalariados y 34 no remunerados. Si agre
gamos la reinstalaciôn de los migrantes coma asalariados. la
reinstalaciôn <<defmitiva» de 100 migrantes crearia 31 empleos
(remunerados 0 no), algo relativamente importante para las eco-
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nomias locales. Se puede pensar, sin embargo, que los tipos de
empleos creados en este sector «informai» son poco remunera
dos y carecen las mas de las veces de una protecci6nsocial, 10
que reproduce las condiclones que alimentan nuevos flujos
migratorlos a Estados Unldos que las inverslones supuesfamente
deberian frenar. .

Por otra parte, los datos de la EREM dejan entrever el iniclo
de una reduccl6n deI potenclal de inversion de los migrantes en
sus lugares de orlgen, provocada por la Inversl6n que realizan
en Estados Unldos. Los datos relativos a los famillares de los ex
migrantes que en el momento de la encuesta reslruan en Esta
dos Unldos parecen indlcar el inlclo de un incremento deI pro
ceso de desalarlzaclon de estos migrantes en el pais vecino 0,

dlcho de otra manera, de un crecimiento de las inverslones en
dlcho pais por parte de ellos, las cuales se reallzan en detrimen
to de posibles Inversiones en México. Esto se debe generalmente
a la conjuclon de dlferentes factores: sltuacion legal deI migran
te que permlte consegulr trabajos asalarlados mejor remunera
dos, 10 que Incrementa su capacidad de ahorro e inversion
posterlor en el autoempleo 0 en el empresariado, presencia de
conyuges e hijos, desconfianza en el porvenlr de la economia
mexlcana, contexto juridlco-admlnlstrativo mas favorable a la
creacIon de negocios en el pais vecino, expansion de un merca
do étnico que favorece el surglmlento de activldades empresa
riales dirigldas a esta subpoblacion de connacionales, etc. Ya se
nota en clertas reglones deI estado de Zacatecas la dlsmlnuclon
deI monta global de las remesas famillares, asoclada a un pro
ceso de despoblamlento de ellas.

Conslderar las remesas desde una perspectiva global, con
su potenclal economlco en términos de inversion y de creacl6n
de empleos. es tal vez confundlr el signlficado de estos recursos
indlvlduales, que involucran estrateglas indlvlduales 0 familla
res; en este sentido. no pueden dar lugar a perspectivas publi
cas 0 sociales, pero si se les podria manejar coma la simple
suma de todas estas remesas indlvlduales. Las remesas tlenen
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un efecto importante en términos de inversi6n y creaci6n de
empleos directos en las ciudades medias de la reg16n Centro
Occidente. y ta! vez extsten potencialidades de expansi6n de estos
efectos, pero se producirân esencialmente gracias a que el pro
ceso de desalartzaci6n incluye una fracci6n mas grande de los
migrantes internacionales.

. ' !.

;,
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ANEXO

ENCUESTA SOBRE LOS EX MIGRANTES INTERNACIONALES

EN CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO-OCCIDENTE DE MÉXICO





Encuesta sobre los ex migrantes internacionales
en ciudades medias dei Centro-Qccidente de México

Ineser·Universidad de GuadalajarallRD (Francia)/Universidad Aut6noma de Zacatecasl

Universidad Aut6noma de Guanajuato 1999

[vII Ciudad Iv2] Numero de cueslionario _

Fecha Encueslador _

Entrevislado Direcci6n------- --------

Numero de ârea Numero de manzana Observaciones

Supervisor Fecha Observaciones---- ----

1DATOS DEL HOGAR

[v3!,Cuântas personas viven habitualmente en esta vivienda? _

[v41,Quién es el jefe dei hogar? (nombre) _

!v5],Cuânlas de las personas que estân viviendo aetualmente en este hogar trabajaron

alguna vez en Estades Unides al menos durante un ano? _

[2371



I·A DATOS DE lAS PERSONAS QUE VMN ACTUAlMENTE EN El HOGAR (ORDEN DECRECIENTE POR !DAO, EMPEZAR POR El lEFE DEl HOGAR)

Sexo [1'6) Parentesco [vS] Estado civil [vIII Rama de actividad [v16) Estatus en la ocupaci6n [vI li

Hombre. 1 Jete 1 Casado, uni6n libre 1 Agricultura 1 Patr6n 1
Mujer 2 C6nyuge 2 Soltero 2 Industria 2 Cuenta propia 2

Hijo (a) 3 Viudo 3 Construcci6n 3 Asalariado 3
Padre, madre 4 Divorciado, separado 4 Restaurante, hotel 4 Trabajador tamiliar
Otros 5 No sabe 5 Comercio 5 sin remuneraci6n 4

Transporte 6 Olro S
Servicios 7 No sabe 9
Otras S
No sabe 9

[1'6] [v7] IvS) [v9] [vIa] [v") [vI2] [v13] [v'4j [vI5] [v16j [v'7] [vIS] [vI9] [v20)
Nombre Sexo Edad Paren· Lugar de nacimiento Estado Ano de Aiios Ocupaci6n actual lDesde Rama Eslatus Ingresas Promedio

tesco civil la pri· de esco qué ano' de en la de horas
mera laridad aClividad ocupaci6n lrabajadas
uni6n por semana

Estado Municipio Por Por
dia mes
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Nûmero de cuestionario _

1-8 OATOS SOBRE lAS PfRSONAS QUE SAliERON DEL HOGAR 0 QUE SE CONSIDERAN AUSENTl'S

TEMPORALES (entrevistador: use una hoja adicional si existen en el hogar mas de cuatro

personas migrantes 0 ausentes temporales)

Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4

Nombre

Iv21) Esta persona es migrante 0

ausente temporal dei hogar

[v22] Sexo

[v231 Edad

Iv24] Parente5<o con el jefe

{.lS{ ""'J" '" ~,;m,"lo l """.p.
ocondado

Iv26] Estado

Iv27] Estado civil

[v28] Mo de la uni6n 0 dei matrimonio

[v29J Anos de ~olaridad

Iv30] Ano de salida dei hogar

Iv31} Motivos principales de la salida

dei hogar

Iv32]

Iv331 Lugar de residencia l """,;..
actual ocondado

Iv34J Estado

Iv35] Ocupaci6n principal en ellugar actual

de residencia

[v361,Desde qué ano la tiene?

[v37J Rama de actividad

Iv38) Estatus de esa actividad

[v391lngresos por T'[v40] Semana

[v41] Mes
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Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4

(v421 Si la persona radica en Estados 5101 No02 S101No02 S101No02 S101No02

Unidos actualmente ,envia dinero)
1 1 i 1

[v431 En el casa de que si envlen. + . . .
indique la forma m~s frecuente de

transferencia (moneygram, etc.)

[v44] Monto promedio mensual dei dinero

recibido de Estados Unidos

Iv451 Principal uso dei dinero recibido de

Estados Unidos

[v461 Numero de cuestionario _

Il DATOS DEL EX MIGRANTE

11-1 Referencias actuales

(copiar de la pagina 235, nombre, sexo, edad dei ex migrante)

Nombre [v47] sexo [v481 Edad

Iv491 ,Cu~nto tiempo tiene viviendo en esta ciudad?
----------

Lugar de residencia anterior Iv5û] (municipio 0 condado) [v51] Estado

11·2 HISTORIA lABORAl Df'SOl: LA PRIMERA ACTMDAO HASTA El REGRfSO AM8<ico

[v52 1,En qué ano trabaj6 por primera vez? ,D6nde? [vS3] (municipio)

[vS4] Estado [v551 ,Cual fue su primer trabajo?-------
[v56] ,En qué rama de actividad? _

[v571 ,Cual era su estatus en este trabajo? Patr6n 0 1 Cuenta propia 02

Asalariado 0 3 Trabajador familiar sin remuneraci6n 0 4 Otro. 0 8 No sabe 0 9

Iv58] ,En qué ano se fue por primera vez a trabajar aEU? _

(v591 ,Cual era su ocupaci6n en México antes de irse? _

[v6û) ,En qué rama trabajaba?--------------
1v611 ,Cu~1 era su estatus en este trabajo? _

[v62J ,Cual fue el principal motivo para ir a trabajar en EU? _
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[v631,Tenia algun tipo de permiso para trabajar en EU? No D 1 51 D 2

(en este casa cual7) [v64I _

[v6SI,Cuanto tiempo pensaba trabajar en EU cuando se fue? _

[v661,Cuando se fue tenla algun plan de trabajo precisa para su reinstalaci6n en México?

NoD 1 51 D 2 (en este casa"cual era ese plan de trabajc futuro en México? [v671

,Cuales fueran sus actividades sucesivas en EU? (de la primera ala ultima antes de regresar).

[v6a] [v691 [v7al [v71] Iv72j Iv73j Iv74j Iv75)

Ingresos por

Anos Estados Ocupaciones Ramas de Estatutos Hora 5emana Mes

adividad

Iv761,Quién le ayudo aconseguir su primer trabajo en EU? _

Iv77J,Tuvo periodos dedesempleo en EU? NoD 1 Si D 2 -> (en estecaso:!

Iv7aJ,Enquéanos? _

Iv79J ,Cuanto tiempo dur6 el desempleo? __ __ __ __ __

[vaa) ,Enviaba dinero asu familia aqui? No D 1 5i D 2 (en este casa: !

Ivall,Cual era la cantidad mensual promedio? _

Iva21,C6mo mandaba este dinero asu familia aqui? _

Del total dei dinero que usted mand6 mas el que tenla cuando regresaba aproximada

mente en qué proporcion 10 destin6 a:

[va3) Mantener ala familia _ [v84] Comprar casa 0 terreno __ [v8SI Ahorros __

[va6) Crear 0 financiar un negocio [v871Inversi6n en bienes ralces _

[vaa) Otro uso -> [va91 (indicar cual otro usa) _

lv9a) ,Cual era su dominio dei idioma inglés? (en %)----------
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[v9I] (Vrvla algun otra miembro de su familia con él en EU? No 0 1 Si 02-+ (en este

caso: !

[v92! [v93] [v94) [v9S} 1v96]

(Ouién? (En qué aflos? Ocuapaci6n Rama de adi- Estatus de

(relaci6n de pa· de esta persona vidad de esta esta persona en

rentesco con él) en EU persona en EU el trabajo en EU

11-3 (APAOlAC1ùN, APRENDIZAJE YAOlTUDE5 PARA El TRABAJO

[v97] (Recibi6 capacitaci6n formai en alguna escuela

o en su lugar de trabajo en EU? No 0 1 Si 0 2 (en este casa: !

1v981 (Oué lipo de capacilaci6n recibi6? 1v991 (En qué ano?

Ivl(0) (Cuânto tiempo dur6 esta capacitaci6n? _

[vl011 (Cuâl era el motivo? _

[vl021 (Ouién tom61a iniciativa de esta capacitaci6n? (el migrante 0 la empresa)

[vl03] Esta capacitaci6n mejor6 en algo su trabajo en EU ((sueldo? (puesto de trabajo?)

[vI04) (Oué opina usted de las posibilidades de capacitaci6n en EU?

[vIOSI El hecho de haber recibido capacitaci6n en EU (10 benefici6 en sus trabajos

posteriores en México? NoOI 5102 !

[vl06] En este casa: tuvo mejores oportunidades de trabajo Olle permiti6 emprender

un negocio 0 2 Otro 0 4 -+ [vI 071 Especificar _

[vIaS] (Utiliz6 dicha capacitaci6n? En un 100% Olle fue de alguna utilidad 02

le sirvi6 para aumentar sus ingresos 0 3 le sirvi6 para olra adividad 0 4
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Ivl09) Espe<ificar _

[v 11 OJ l Durante su estancia en EU aprendi6 algun oficio? No 0 1 Si 0 2 -+

[vll0Aj En este caso Lcuàl? _

Iv1111 LEI oficio aprendido en EU le es util en su trabajo actual? No 0 1 510 2(en este

caso -+ Iv112] lo utiliza en 100% Olle fue cie alguna utilidad 0 2 le sirvi6 para

aumentar sus ingresos 0 3 le sirvi6 para poner un negocio 0 4 le sirvi6 para otra

actividad 0 S-+ (v1131 Especificar _

[v114) Por el hecho de haber aprendido un oficio Ltuvo mejores oportunidades de trabajo

aqul? NoD 1 5i02 [vllS]LPorqué? _

Compare su comportamiento en èl trabajo en EU y en México,

usando una calificaci6n dei 1al ID:

EU México Si la calificaci6n en México es menor,
mencionar por qué

(v1161 Asistencia

Ivl17! Puntualidad

[vl18] Cumplimiento de su

trabajo

Iv119) Disposici6n al trabaJo

en equipo

[v1201 Disciplina en el trabajo

[v121) Disposici6n para ahorrar

Iv122)lnterés por tener un

mejor puesto de trabajo

Iv123]1,lnterés por capacitarse

11-4 LA REINSTALACION EN M~xICO

Iv124) LCual era su situaci6n migratoria cuando regres6 avivir en México?: indocumentado

o 1 documentado 0 2 (en este caso -+ [vI2S] LEn qué aiio obtuvo este documento?

__lv126! LOué tipo de documente fue? _

[vl27] LEn que aiio se regres6 definitivamente avivir en México?__ lv128] LEn qué
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NoD 1

mes? [v129] En total (cuanto tiempo trabaj6 en EU?-----
(v1301 (Cual lue el principal motivo para regresar>e?

---------

[v131] (Tenia algun plan de trabajo en México al momento de regresar>e?

SlD 2 (en este caso -+ [v132] (Cual era ese plan?
---------

[v1331 Asu regreso (d6nde vivi6? ((en qué dudad?)
---------

[v1341 En vivienda: Propia D 1 Rentada D 2 Otro D 3 Iv135] (Cual era su primera

ocupad6n a su regreso definitivo?
-------------

[v136] (En qué rama de aetividad? Iv1371 (Cual era su estatus en

ese trabajo? [v138] (Cual era eltamano de la empresa en la que

laboraba? (en numero de trabajadoles, incluyéndolo)---------

A. Si actualmente es asalariado:

/vl39] (Por qué escogi6 este tipo de trabajo a su regreso?--------

Ivl40] (C6mo consigui6 este trabajo?
------------

Iv141] (Cuanto tiempo tafd6 para encontrar ese trabajo desde su regreso de EU?

[vI42] (Tuvo cambios de ocupad6n después? No D 1

anota la lista de los trabajos sucesivos:

Si D 2 -+ (en este caso

[v1431 [vl44] [v145] [vI46] [vI47]

Mo dei cambio OCupaci6n RarrJil de aetividad Estatus Motivo

en el trabajo dei cambio
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[v148] En su trabajo aetual como asalariado lrecibe usted algun tipo de prestaciones socia-

les? No 0 1 SI 0 2 (en este casa: !

Iv1491lCuaies son estas prestadones? IMSS 0 1 Inlonavit 0 2 Afore 0 3

Aguinaldo 0 4 Prima vacacional 0 5 Repartode utiiidadesO 6 OlroO 7.... [v150]

Especificar
----------------------

[v1511lFue alguna vez no asafariado (por cuenta propia 0 empleador) desde su regreso a

México? NoD 1 Si 02 (en este caso lIenar también el siguiente apartado B: !

B. Si actualmente es no asalariado

(por cuenta propia 0 empresario) 0 10 lue alguna vez:

[v1521lPor qué escogi6 este estatus de no asalariado?
---------

Iv153] lCual es la actividad 0 giro de su negocio?
-----------

[v154llCual es la rama?

[v1551lEn qué ano cre6 (0 empez6 a participar en este negocio? lv156IlEn qué

mes de ese ano?
------------------

[v157]lTuvo dificultadas para creareste negocio? NoD 1 SiO 2 .... (en este casa:

[v1581lque tipo de dificultades tuvo?
-------------

Iv1591lCuai lue el monta dei capital invertido en este negocio7
-------

Iv160llCuai era el origen dei capital? Ahorros propios 0 1 Préstamo 0 2 Ahorros

propios ypréstamo 0 3 Si hubo préstamo: .... [v161] Origen dei préstamo:
---

[v162llPor qué escogi6 esta rama de adividad?
------------

Iv1631lTiene socio(s) en este negocio? No 0 1 Si 02 .... (en este caso: Iv164]

lquién es?
----------------------

[v165) lTiene empleados no remunerados? NoD 1 SiO 2 .... (en este caso: ....

[v166]lcuantosson? Iv167! (qUlénesson7 _

[v168]lTiene empleados remunerados permanentes? No 0 1 SI 0 2 .... (en este

casa: .... [v1691lcuantos son?
--------------

[v1701 Si tiene empleados lqué piensa de la calilicaci6n y las aetitudes de trabajo de sus
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empleados?
---------------------

[v171] i.A cuanto ascienden los ingresos promedio mensuales de este negocio?

[v172] i.De d6nde provienen sus insumos, mercandas ypiezas?
--------

[v173] Los clientes habituales de este negocio son: dei area local (municipio) 0 1

Regional (estado) 0 2 NacionalO 3 Extranjero 0 4

[v174] i.Le sirvi6 su experiencia migratoria en EU para crear 0 integra~ a este negocio?

NoD 1 SiO 2 -> [v175j en estecaso i.en qué?
--------

[v1761 Si actualmente es asalariado. pero trabaj6 por cuenta propla 0 lue empresario alguna

vez i.por qué cambi6 de estatus?
--------------

III EXPECTATIVAS

[vl77] i.Piensa algun dia irse de nuevo atrabajar a EU? NoD 1 SiO 2 No sabeO 3

Iv178] i.Por qué?
--------------------

Iv1791 i.Piensa cambiar de estatus en la ocupaci6n algun dia (de asalariado ano asalariado

oviceversa)? NoD 1 5102 NosabeO 3 Ivl80Ii.Porqué?
-----

[v181] i.Piensa usted que trabajar por cuenta propia tieneventajas sobre el trabajo asalaria

do? NoOl 5102 Nosabe03

[v182] i.Por qué?
------------------
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[v183] lDesde qué ano vive la farnilia (el jefe de hogar) en esta vivienda?
----

Iv1841 ,Cuantos cuartos (sin inclUir la cocinal hay en estavivienda?
-------

Iv185) l la vivienda es exclusivamente de usa habitacional? No 0 1 sr 0 2 (en este

casa: -+ [v186] lQué otro usa le dan?
------------

[v1871 lEsta vivienda es? Propia 0 1 Rentada 02 Otra situaci6n 0 3

-+ [v1881 Especificar
--------------------

[v189) Si la vivienda es propia: ano de contrucci6n 0 de compra
------

Iv190] Si la vivienda es propia lque tipo de recursos econémicos se utilizaron para la cons-

trucci6n 0 la compra? Ahorros propiosO 1 Crédita hipotecarioO 2 Crédito de interés

social 0 3 Infonavil 0 Fovisste 0 4 Ahorros propios y otro tipo de préstamo 0 5

OtroO 6 No sabe 0 7

[v1911 lEsta vivienda ha sido ampliada 0 remodelada después de la compra 0 construcci6n?

NoD 1 Si 02 (en este casa: -+ (v192] lQué tipo de modificaciones se hizo?

[v193] lEn qué ano?
-----------------
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