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La actual recesión económica ha tenido grandes efectos sobre la economía y numerosos sectores. La migración 
y las remesas no han estado ajenos a este fenómeno. Los flujos migratorios han disminuido su dinamismo, sin 
llevar a los regresos masivos que algunos temían y que nos parecían improbables. Los flujos por remesas a nivel 
mundial, que crecieron rápidamente en 2007, han disminuido desde el último trimestre de 2008. América Latina ha 
sido una de las regiones más afectadas, y dentro de ella México, que ha presentado una mayor caída en el presente 
año en términos porcentuales.

El entorno internacional, en particular en EEUU, presenta un claro cambio de tendencia, pero la recuperación será 
lenta, y no está exenta de riesgos. En esta recuperación que comienza, posiblemente se repetirá el patrón de que 
las partes más flexibles de los mercados laborales, tanto a nivel sectorial como regional, facilitan una recuperación 
más rápida de los empleos en los estratos de ingresos más bajos, lo cuál beneficia a los migrantes. Al igual que en 
etapas de recesión son los más vulnerables, esta condición se revierte en los momentos de mejoría de la actividad. 
En este número de Situación Migración mostramos una comparación con respecto a otros episodios similares y 
anticipamos una recuperación más rápida de los migrantes mexicanos dentro de la fuerza laboral en Estados Uni-
dos.

Esta recuperación sin duda será positiva para los migrantes, pero tardará en restañarse el daño que en términos 
de pérdida de empleos ha traído la crisis. Además, se ha producido un retroceso en los niveles de pobreza y en 
las oportunidades de desarrollo. Cifras tanto a nivel internacional, como doméstico muestran evidencia en este 
sentido. Para el caso de México, se evidencia que los menores ingresos por remesas han afectado los niveles de 
pobreza. Los avances graduales logrados en la última década retrocedieron en el 2008, para llegar a los niveles 
de pobreza alcanzados en 2005. La crisis no sólo ha traído la pérdida de empleos sino una pérdida en el poder 
adquisitivo de muchas familias, producto de los menores ingresos y del encarecimiento de alimentos observado 
en 2007 y 2008.

Este panorama nos lleva a mencionar la necesidad de seguir avanzando en varios frentes para contribuir al combate 
de la pobreza y de la condición de los migrantes. En lo internacional, una vez que EEUU ha logrado avanzar en 
diferentes aspectos de su agenda: como el control de la crisis y encauzar la recuperación, además de los avances 
en la reforma a la seguridad social, se abre la “ventana de oportunidad” para avanzar en temas migratorios, aunque 
no parece que esté en primer lugar de la agenda en estos momentos.

En este debate, consideramos importante lograr hacer presente en el debate y en el diseño de políticas públicas 
que los países receptores también obtienen beneficios de la migración. Presentamos un artículo que señala los 
argumentos teóricos y muestra evidencia empírica que apoya esta afirmación, lo que permite articular y enfocar a 
la migración en una forma más integral y equilibrada.

Pero también en México queda mucho por hacer. Es necesario seguir ampliando los programas de combate a 
la pobreza y lograr una mayor efectividad del gasto enfocándolo más en aspectos sociales, como educación y 
salud. También es importante mejorar las condiciones para elevar el crecimiento y la generación de empleos. En el 
camino confluyen muchos elementos, pero pasan a través de la imperiosa necesidad de mejoría en la capacidad 
de crecimiento de la economía. La agenda de temas pendientes por resolver está bien identificada. México no 
puede abordar solamente los temas urgentes, sino también los fundamentales, ahí está la responsabilidad de los 
diferentes agentes de la sociedad para construir ese camino. No lo debemos de olvidar con el pretexto de empezar 
a observar síntomas de recuperación. Porque de lo que se trata, es de percibir esta situación como una oportunidad 
más que como una amenaza.

Editorial
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Efectos de la Recesión de EEUU en los 
Migrantes Mexicanos y Perspectivas 2010

La actual recesión económica en Estados Unidos que se extendió 
en diferentes magnitudes a todas las regiones del mundo, inició 
oficialmente en diciembre de 2007.1 Esta crisis solamente tiene 
precedentes con respecto a la gran depresión de los años 30´s por 
su naturaleza financiera global, y el desplome sin precedentes del 
comercio internacional, lo que ha llevado a un gran número de países 
a entrar en recesión. Estimaciones indican que más del 60% de los 
países entraron en recesión en esta crisis. En el caso de Estados 
Unidos, el PIB creció 3.2% en el tercer trimestre del 2007, un año 
después registró una caída de 2.8%, que se fue profundizando a 5.4% 
a finales de ese año y a 6.4% a inicios del 2009. Hacia el segundo 
trimestre de 2009, comenzaron las señales de freno en el ritmo de 
deterioro, con una desaceleración de 0.7%.

A nuestro juicio, a partir del tercer trimestre, las tasas de crecimiento 
trimestrales regresarán a territorio positivo. Esta expansión será débil 
y el crecimiento en el empleo tardará en llegar, desde el inicio de la 
recesión a la fecha se han perdido más de 7 millones de empleos, 
con lo que la tasa de desempleo se ha elevado más de dos veces 
a 10.2%.

El primer sector donde esta crisis se manifestó y que para muchos 
fue el detonador, es el inmobiliario, en el que labora una gran cantidad 
de migrantes mexicanos (25% en forma directa en la construcción al 
inicio de la crisis), y se extendió a otros sectores donde la presencia 
de migrantes también es amplia. Por ello, es importante realizar una 
evaluación de los efectos de la crisis en estos grupos de personas. En 
la edición del mes de junio pasado de Situación Migración México se 
dio respuesta a algunas de las principales inquietudes que surgieron 
sobre el fenómeno de la migración en esta crisis. Se afirmó que no 
habría un regreso masivo de migrantes mexicanos, se presentaron 
una serie de argumentos para dar soporte a esta afirmación y como 
una forma de evaluar los potenciales impactos realizamos una clasifi-
cación de dependencia de las entidades federativas y de los hogares 
a la recepción de remesas. Tomando como referencia lo señalado, el 
objetivo de este artículo es analizar algunos de los efectos sobre los 
migrantes, y su grado de respuesta en términos de movilidad y flexi-
bilidad laboral a nivel regional y sectorial, de tal forma que se pueda 
contar con un panorama completo que permita anticipar las perspec-
tivas hacia el siguiente año, en términos del comportamiento de los 
migrantes y de las remesas.

La recesión actual ha tenido mayores efectos en sectores 
con alta concentración de migrantes mexicanos que las 
dos crisis anteriores
Tres de los sectores donde los mexicanos tienen mayor presencia 
en EEUU son: construcción, comercio y manufacturas, los cuales 
han sido fuertemente afectados por la crisis económica actual. A 
diferencia de lo ocurrido en las dos recesiones previas (1990 y 2001) 
en la presente el impacto sobre estos sectores ha sido mayor, ello 

1     Según lo señalado por el National Bureau of Economic Research (NBER), institución encargada de 
determinar los ciclos de la economía estadounidense, y por tanto la fechas de inicio de las recesiones 
y las recuperaciones. Para ello, se considera un conjunto amplio de indicadores y se suele realizar 
una afirmación de que ha terminado la recesión una vez que existen pocas dudas que ha ocurrido.

EEUU: Producto Interno Bruto
Variación % anual

* Estimado a partir del 4T09
Fuente: BBVA con datos de Bureau of Economic Analysis
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en el Mismo Año
% del total de países

Fuente: BBVA
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se ha visto reflejado en el empleo. En el sector de la construcción se 
han perdido alrededor de 1.6 millones, en el comercio 1.7 millones y 
en las manufacturas 2 millones. Así, cerca de 70% de los empleos 
perdidos en EEUU desde el inicio de la recesión a la fecha se han 
concentrado en estos tres sectores.

Desde el inicio de la crisis han transcurrido 22 meses. En un pe-
riodo como ese, en las dos recesiones anteriores el sector de la 
construcción ya daba muestras de recuperación, el de comercio 
de estabilización y sólo el de las manufacturas logró estabilizarse 
meses después. En la presente recesión los tres sectores parecen 
mostrar los primeros síntomas de estabilización. Sin embargo, es 
posible prever en un escenario base o central, que ahora será dife-
rente que en los casos anteriores. La recuperación será lenta, por lo 
que es probable que en los meses siguientes todavía se presenten 
pérdidas de empleo en estos sectores aunque en menor magnitud 
que las que se han dado hasta ahora y sólo a inicios del siguiente 
año se podrían presentar recuperaciones graduales y moderadas en 
algunos de ellos. Las razones por las cuáles se puede considerar que 
se presentarán estas tendencias parten de la forma de ajuste de la 
economía de EEUU, por el lado de la oferta muy concentrada en el 
sector de construcción, automotriz, y por el lado de la demanda en el 
consumo del sector privado. Existe un debate intenso, de la capacidad 
de recuperación del consumo en EEUU, derivado de los efectos en 
el ingreso y riqueza de las familias, resultado entre varios factores 
de su elevado apalancamiento. A nuestro juicio, su recuperación será 
lenta y vendrá acompañada de un aumento de la tasa de ahorro.

Los mexicanos están siendo fuertemente afectados en tér-
minos de empleo
Del total de empleos perdidos en EEUU desde el inicio de la rece-
sión a la fecha, cerca de 10% ha correspondido a los mexicanos (de 
primera o más generaciones).2 Es decir, alrededor de 800 mil em-
pleos de forma neta, de los cuales 80% pertenecía a los migrantes 
mexicanos. Con esto, la tasa de desempleo que presentaron los 
mexicanos al tercer trimestre de 2009 (alrededor de 12.8%, cuando 
a finales de 2007 se encontraba en 5.4%) no se había observado al 
menos desde 1988 (cuando se empieza a tener información sobre 
el desempleo de este grupo).

¿Cómo podría ser el desempleo de los mexicanos hacia delante? 
Tomando como referencia lo sucedido en recesiones previas y los 
pronósticos de la tasa de desempleo de BBVA para EEUU, se espera-
ría que la tasa de desempleo de los mexicanos continúe en aumento 
en lo que resta de este año, aunque a un ritmo más moderado, lo 
cual permitiría que a inicios del 2010 logre estabilizarse, y que en la 
segunda mitad pueda dar muestras de recuperación. Una vez que 
la economía logre recuperarse, los mexicanos serán de los grupos 
más favorecidos, como ha sucedido anteriormente. Esto se debe a 
que la flexibilidad que el mercado laboral ofrece a los trabajadores 
mexicanos, ha permitido a algunos moverse sectorial y regional-
mente. Este tema se aborda con mayor detalle en el recuadro que 
contiene este artículo.

EEUU: Comportamiento del Empleo en 
el Sector de la Construcción a Partir del 
Inicio de Recesiones
Índice mes de inicio=100

Fuente: BBVA Bancomer con datos de U.S. Bureau of Labor Statistics
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EEUU: Comportamiento del Empleo en 
el Sector  Comercio a Partir del Inicio de 
Recesiones
Índice mes de inicio=100

Fuente: BBVA Bancomer con datos de U.S. Bureau of Labor Statistics
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EEUU: Comportamiento del Empleo en 
el Sector de las Manufacturas a Partir del 
Inicio de Recesiones
Índice mes de inicio=100

Fuente: BBVA Bancomer con datos de U.S. Bureau of Labor Statistics
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2     Los mexicanos de primera generación son los nacidos en México; a ellos se les considera inmigran-
tes en Estados Unidos. Los de segunda o más generaciones son los que tienen origen mexicano 
nacidos en EEUU.
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La flexibilidad laboral ha ayudado a aminorar la caída en 
el empleo
La crisis económica no sólo ha llevado a muchos mexicanos radicados 
en EEUU a quedar desempleados. También está teniendo efectos 
sobre los empleados, quienes en promedio han tendido a trabajar 
menos horas. Aunque en general las horas trabajadas a la semana se 
han reducido en todos los trabajadores, la disminución ha sido más 
pronunciada en los mexicanos. Entre el 2006 y el 2009 la población 
general redujo en una el número de horas trabajadas a la semana, los 
migrantes en 1.4 horas y los México-Americanos cerca de 2 horas.

Este resultado también se puede considerar como una muestra de 
flexibilidad laboral, que ha permitido a algunos mexicanos continuar 
manteniéndose como empleados. Aunque se han seguido perdiendo 
empleos de tiempo completo el número de empleados mexicanos 
de medio tiempo se ha incrementado de forma importante en alre-
dedor de 20% entre el tercer trimestre de 2009 y el mismo periodo 
de 2008. Esto ha permitido a los trabajadores mexicanos aminorar 
las pérdidas de empleo. Así, los mexicanos en EEUU se han estado 
movilizando en la búsqueda de nuevos puestos de trabajo en otros 
sectores o regiones distintos a los acostumbrados (como lo muestra 
el siguiente recuadro).

El poder adquisitivo de los mexicanos en EEUU se ha re-
ducido
Otro efecto de la crisis sobre los trabajadores mexicanos ha sido la 
pérdida de poder adquisitivo. Quienes han perdido el empleo es muy 
probable que se hayan quedado sin ingresos o que éstos sean míni-
mos; pero también quienes siguen trabajando en general, también 
han visto reducir su ingreso. En 2009, a diferencia de lo sucedido 
con el ingreso general, el de los mexicanos se redujo en términos 
reales. En el tercer trimestre de 2009, el de los migrantes mexicanos 
disminuyó de forma anual en alrededor de 6%, en tanto que el de los 
mexicanos de segunda o más generaciones lo hizo en 3%.

EEUU: Trabajadores Empleados
Datos desestacionalizados, millones

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Current Population Survey
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EEUU: Tasa de Desempleo Trimestral
Datos desestacionalizados

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Current Population Survey
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EEUU: Horas Promedio 
Trabajadas a la Semana
Julio-septiembre

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Current Population Survey
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Resumen de Algunos de los Efectos de la Crisis 
sobre los Mexicanos que Radican en EEUU

Empleo 

Desempleo

Horas
trabajadas

Salarios

Pobreza

Fuente: BBVA Bancomer

Alrededor de 12.3 
millones de trabajadores 
de origen mexicano 
empleados

Tasa de desempleo de 
trabajadores de origen 
mexicano:12.8%
Horas prom. trabajadas a 
la semana por migrantes 
mexicanos: 38.5
Salario de los migrantes 
en dólares de 2005: 
447.4
Migrantes mexicanos 
en condición de pobreza 
27.1%

Resultado

Alrededor de 13.1 
millones de trabajadores 
de origen mexicano 
empleados

Tasas de desempleo de 
trabajadores de origen 
mexicano: 5.4%
Horas prom. trabajadas a 
la semana por migrantes 
mexicanos: 39.7
Salario de los migrantes 
en dólares de 2005: 
469.4
Migrantes mexicanos 
en condición de pobreza 
22.1%

Inicio crisisIndicador Actual

Los trabajadores de origen 
mexicano han perdido alre-
dedor de 800 mil empleos, 
de los cuales cerca de 80% 
pertenecía a migrantes 
mexicanos
No hay registros de una tasa 
de desempleo más alta que 
la actual
Los migrantes mexicanos 
han reducido el número de 
horas que trabajan 
Reducción real del salario de 
lo migrantes en alrededor 
de 5%
Se alcanzaron los niveles 
de pobreza más altos de la 
presente década
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Ello tuvo resultados en términos de pobreza, que muchos migrantes 
mexicanos que viven en Estados Unidos padecen. A continuación 
se revisa este punto.

Entre 2007 y 2009 aumentó el número de migrantes mexi-
canos en EEUU en situación de pobreza
El incremento en el desempleo que ha generado la crisis económica, 
aunado a la reducción en las horas trabajadas y la pérdida de poder 
adquisitivo han ocasionado que la incidencia de pobreza de los migran-
tes mexicanos en Estados Unidos haya aumentado a partir de 2007, 
año en que inicia la recesión económica. La proporción de migrantes 
mexicanos en situación de pobreza se elevó entre 2007 y 2009 en 5 
puntos porcentuales, al pasar de 22.1 a 27.1%, con lo que el número 
de migrantes mexicanos en dicha situación aumentó a 3.2 millones. La 
mayor incidencia se presenta en las mujeres, en las que la proporción 
cambió de 26.3 a 31.3% en los mismos años, con lo que 1.5 millones 
son pobres actualmente. De esta forma, los migrantes mexicanos en 
EEUU alcanzaron los niveles de pobreza más elevados de la presente 
década. En este contexto, cabe señalar que el efecto de la recesión 
ha sido tan severo que existe cierta evidencia anecdótica de un apoyo 
temporal de los hogares mexicanos a sus familiares migrantes, situa-
ción que no se puede considerar como generalizada.

Los mexicanos no han sido los únicos que han incrementado sus 
niveles de pobreza pero sí han sido de los más afectados en ese 
sentido. Aunque para la población general también se ha alcanzado 
la tasa más elevada en la presente década ésta ha aumentado en 
menor medida en la actual crisis que en el caso de los mexicanos, 
en términos absolutos y relativos. Entre 2007 y 2008 la tasa general 
de pobreza aumentó de 12.5 a 13.2%. Para los asiáticos se elevó 
de 10.2 a 11.6% en los mismos años, mientras que en las personas 
de raza negra pasó de 24.5 a 24.7%. 

Pese a los grandes efectos adversos no se observan salidas 
masivas de mexicanos en EEUU
A pesar de los grandes efectos que ha tenido la crisis económica 
sobre los migrantes mexicanos, que les ha llevado en general, a 
tener elevadas tasas de desempleo, a trabajar menos horas, a ob-
tener menores ingresos, y a un aumento en los niveles de pobreza, 
no se han presentado regresos masivos de estas personas como 
se esperaba, aunque sí han existido regresos de algunas familias. 
En la edición de junio de Situación Migración México ofrecimos 
diferentes argumentos para dicha situación, entre ellos se encuentran 
los siguientes:

La mayoría de los mexicanos radicados en EEUU tienen un gran 
arraigo en ese país. Sólo 5% de los migrantes mexicanos viven 
solos, el resto vive con familiares o amigos.

La vigilancia fronteriza ha desincentivado la migración de retorno. 
Existe evidencia de que la vigilancia fronteriza ha tenido efectos en 
encarecer la migración, lo que ha generado que un menor número 
de mexicanos decidan no regresar a su país y permanezcan por más 
tiempo en EEUU.

Tasa de Desempleo de los Mexicanos de 
16 Años y Más Residentes de EEUU
%, promedio móvil tres meses

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Current Population Survey
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EEUU: Empleados de Origen Mexicano 
de Medio Tiempo y Tiempo Completo
Cifras trimestrales en millones

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Current Population Survey
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Ingreso Promedio Semanal en EEUU
Julio-septiembre, dólares de 2005

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Current Population Survey
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Para algunos inmigrantes la búsqueda de empleo ha sido rela-
tivamente reciente y han mostrado paciencia para encontrarlo. 
Para muchos migrantes mexicanos la búsqueda de empleo se ha 
dado en este último año, en que se han presentado importantes 
pérdidas de empleo.

El sector laboral de los mexicanos en EEUU es relativamente 
flexible. La flexibilidad laboral de los mexicanos en EEUU ha permi-
tido que algunos mexicanos consigan empleos en otros sectores o 
regiones diferentes a los acostumbrados.

La situación económica de los mexicanos radicados en EEUU 
probablemente no sería mejor si vuelven a México. Si México no 
estuviera atravesando por una difícil situación económica es probable 
que muchos migrantes ya hubieran regresado a este país.

Existen esperanzas de una reforma migratoria favorable para los 
mexicanos. Una vez que la administración del Presidente Obama ha 
logrado avanzar en diferentes aspectos de su agenda como el control 
de la crisis y encauzar la recuperación y la recientemente aprobada 
reforma a la seguridad social, se abre la “ventana de oportunidad” 
para avanzar hacia una reforma migratoria que pudiera ser favorable 
para algunos de los mexicanos radicados en EEUU.

Hay evidencia anecdótica de que algunos migrantes están re-
cibiendo remesas de sus familiares en México. Recientemente 
algunos medios de comunicación en México han documentado que 
en ciertas regiones de México algunas familias están enviando dinero 
a sus familiares que trabajan en Estados Unidos y que han quedado 
desempleados para ayudarlos en el transe de la crisis y así evitar 
que regresen a México.

Los flujos por remesas han mostrado caídas importantes, 
pero pronto podrían estabilizarse
Como resultado del mayor desempleo, los menores ingresos y un 
menor número de horas trabajadas de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos, los ingresos por remesas a México se han reducido. 
Desde noviembre de 2008 se han registrado disminuciones anuales 
mes con mes. Así, en los primeros nueve meses del año las remesas 
llevan una caída acumulada de 13.4% en dólares. Ello ha afectado 
los ingresos que directamente reciben muchas familias mexicanas. 
Como se muestra en uno de los artículos de esta revista, el número 
de hogares que recibe remesas se redujo entre 2006 y 2008 en 
15%. Un estudio que el Pew Research Center (2009) publicó en el 
mes de septiembre muestra evidencia en ese sentido. De acuerdo 
con ese estudio entre 2007 y 2009 el número de persona que reci-
be remesas en México se redujo en 5 puntos porcentuales. Ello ha 
contribuido a que los niveles de pobreza en México se hayan elevado 
en los últimos años.

En general, los estados más afectados por la reducción de las re-
mesas en dólares, considerando su peso en la economía, han sido 
los que mayor tasa de dependencia tienen de estos recursos. Entre 
ellos se encuentran Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Zacatecas, Oaxaca 

Niveles de Pobreza de los Migrantes 
Mexicanos en EEUU
%

Fuente: BBVA Bancomer con datos de SIMDE y Current Population Survey
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Fuente: BBVA Bancomer con datos de Current Population Survey

��� � �

���

���

���

���

����

����

����

����

�����������

������� �� ����

�� �� ��� � � � � � � � �

Impacto de la Variación en Remesas en 
Dólares en Términos del PIB Estatal
Primer semestre de 2009, %

Nota: Las clasificaciones de muy bajo a muy alto se refieren al indica-
dor de dependencia de remesas de BBVA Bancomer

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Banco de México
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3     Véase la edición de junio de 2009 de Situación Migración México.



6 Servicio de Estudios Económicos

Situación Migración México

7Noviembre 2009

y Michoacán. También es posible observar efectos regionales, Zaca-
tecas y Michoacán pertenecen a la región de migración tradicional; 
mientras Guerrero, Chiapas y Oaxaca a la región Sur-sureste; ambas 
regiones son las que en la actualidad tienen los mayores flujos migra-
torios en el país,3 y la Sur-Sureste donde se concentran los mayores 
niveles de pobreza.

En la actualidad comienzan a aparecer algunos síntomas positivos 
en la economía de Estados Unidos y que están relacionados con las 
remesas que México recibe. El inicio de casas nuevas, variable alta-
mente correlacionada como las remesas hacia México ha detenido su 
caída, incluso comienza a dar las primeras muestras de recuperación. 
Ello sugiere que las remesas también pronto podrían estabilizarse y 
comenzar a recuperarse en el 2010.

En el 2009 la depreciación del peso ha permitido compen-
sar la caída en las remesas
Si bien las remesas han caído en dólares, la depreciación del peso 
ha permitido compensar esta caída en los ingresos de las familias 
que las siguen recibiendo. Ello se debe a que la variación porcentual 
que ha presentado el tipo de cambio (peso/dólar) ha sido positiva y 
mucho mayor a la inflación. Así, aunque las remesas registran una 
caída anual en dólares de 12.9% en los primeros ocho meses del año, 
una vez que estos ingresos se traducen a pesos, se ha presentado un 
incremento en términos reales de 7.5%, esto se debe a que el tipo 
de cambio es 30% más alto que en igual periodo del año anterior y 
a que la inflación promedio anual es un punto porcentual mayor.

Perspectivas hacia 2010
La crisis económica actual ha tenido grandes efectos sobre las fami-
lias mexicanas radicadas tanto en Estados Unidos como en México, 
que se han traducido en un alto desempleo, pérdida de poder ad-
quisitivo, menos horas trabajadas, menores envíos de remesas y un 
incremento en la pobreza.

La recuperación del empleo en los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos mucho dependerá del desempeño de la construcción, las ma-
nufacturas y el comercio de ese país. Estos sectores comienzan a dar 
las primeras muestras de estabilidad y han empezado a moderar las 
caídas en la producción y el empleo. Así, es probable que en lo que 
resta de 2009 todavía siga aumentando la tasa de desempleo de los 
migrantes mexicanos y que logre estabilizarse en la primera mitad de 
2010 para empezar a recuperarse en la segunda mitad de ese año.

Ante la moderación en la pérdida de empleos que se espera para lo que 
resta del año, las remesas que llegan a México disminuirán su caída. 
Con esto es probable que la reducción en dólares no supere el 13%, 
ligeramente inferior a lo considerado inicialmente (15%) en la edición 
anterior de Situación Migración México. En la primera mitad de 2010 
se prevé que se estabilicen y hacia la segunda mitad que comiencen a 
recuperarse. Así prevemos en nuestro escenario base o central que in-
cluso puedan incrementar en forma acumulada anual en dólares al cierre 
del 2010, por lo que la variación estaría en un rango de 1 a 5%. Escena-
rios de riesgo, que consideren que el ajuste del consumo en EEUU no 
ha sido suficiente o que el retiro de estímulos de la política económica 
no sea eficiente pueden contemplar bajas adicionales. Situación que 

Variación % Nominal y Real 
en las Remesas en México 
en Diferentes Escenarios, 2009

Variación nominal

Variación real

A Escenario con inflación promedio anual 4%
B Escenario con inflación promedio anual 5%
Nota: Tipo de cambio promedio anual de 13% en 2010
Fuente: BBVA Bancomer

B

5.0

-3.7

Inicio de Casas en EEUU y 
Remesas a México
Variación % anual, promedio móvil 3 meses

Nota: Inicio de casas nuevas, rezago de 4 periodos
Fuente: BBVA Bancomer con datos de Current Population Survey
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�� � � ��

���

���

���

���

���

���

���

��

��

��

��

��

��

��

�����

�������

�� � � � �� � �

������ �� ��
������������

A

1.0

-7.4

B

5.0

-2.8

A

1.0
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2010



8 Servicio de Estudios Económicos

Situación Migración México

9Noviembre 2009

contemplamos con una menor probabilidad. El tipo de cambio elevado 
en 2009, que ha sido un factor para compensar la caída en remesas 
de este año, será en 2010 un factor que afectará negativamente a las 
remesas una vez que se traducen en pesos, por ejemplo, en 2009 ante 
una caída acumulada anual de 12% habría un incremento en términos 
reales de 2%. Sin embargo en 2010 un incremento de 5% en dólares 
implicaría una reducción de 2.8% en pesos ante una inflación promedio 
anual de 5% y una apreciación del peso de 3.7%.
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Movilidad Sectorial y Regional de los Mexicanos en EEUU

económicos en los que se desempeñan. Los trabajado-
res mexicanos de segunda o más generaciones tienen 
mayor presencia en los servicios de educación y salud, el 
comercio, actividades turísticas, y en las manufacturas. 
En tanto que los migrantes (de primera generación) sue-
len concentrarse en mayor medida en la construcción, las 
manufacturas y las actividades turísticas. Sin embargo, 
los sectores donde ha habido ganancias o pérdidas de 
empleo para estos grupos en general no son diferen-
tes. Sectores donde ha habido pérdidas de empleo son: 
construcción, servicios profesionales y empresariales, 
manufacturas, comercio, y actividades financieras, entre 
otros. Sectores que han registrado ganancias de empleo 
son: turismo y esparcimiento, administración pública, 
transportación, y actividades del sector primario como 
agricultura, pesca y reforestación. Hasta ahora los traba-
jadores con origen mexicano han perdido de forma neta 
alrededor de 800 mil empleos desde el inicio de la crisis, 
de los cuales alrededor de 80% ha correspondido a los 
nacidos en México.

El mercado laboral de los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos tradicionalmente ha sido flexible, en el sentido 
de que permite moverse de uno a otro sector e incluso 
entre regiones o adaptarse a menores horas trabajadas o a 
ajustes a la baja en los salarios. En la coyuntura actual, de 
una severa recesión en EEUU concentrada en los sectores 
más expuestos para los migrantes dicha flexibilidad ha per-
mitido reducir en cierta medida los impactos potenciales 
en pérdidas de empleo, al igual que cuando comience la 
recuperación económica será un factor que con una alta 
probabilidad facilitará la inserción en el mercado laboral.

Este recuadro tiene como objetivo analizar elementos 
de la flexibilidad laboral en el contexto actual de crisis 
económica; particularmente, cómo se han movido tanto 
sectorial como regionalmente los mexicanos que radican 
en Estados Unidos. Para ello se presentan estimaciones 
del número de puestos de trabajo que los mexicanos 
ocupan en diferentes sectores laborales y regionales.

Los mexicanos han perdido un gran número de 
empleos en el Sur y en el Oeste de EEUU

Los mexicanos, aunque se encuentran en prácticamente 
toda la Unión Americana, se ubican en su mayoría en el 
Oeste y el en el Sur de EEUU, principalmente en esta-
dos como California, Texas, Arizona y Florida. En estas 
dos regiones han perdido una gran cantidad de empleos 
entre el 2007 y el 2009, mayormente los trabajadores 
migrantes, quienes en ese periodo perdieron ahí alrede-
dor de 500 mil empleos. Ante esta situación es probable 
que algunos trabajadores se hayan movido a otras re-
giones. Por ejemplo, en el Noreste de Estados Unidos 
los mexicanos han logrado incrementar el número de 
empleos. Ahí los migrantes consiguieron alrededor de 
70 mil empleos en este periodo.

En la región norte-centro mientras los migrantes mexica-
nos han reducido el número de puestos de trabajo, los 
mexicanos de segunda o más generaciones han tenido 
mejor suerte en términos laborales.

La pérdida de empleos para algunos mexicanos 
ha sido considerable en la industria y servicios, 
pero en otras actividades han conseguido nue-
vos empleos

Entre los trabajadores de origen mexicano es posible 
observar ciertas diferencias respecto a los sectores 

EEUU: Empleos de Mexicanos por Región
Julio-septiembre, miles, cifras no ajustadas estacionalmente

Noreste Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island,Vermont, 
Pennsylvania, New Jersey, y New York

Norte      Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, 
centro     Nebraska, North Dakota, y South Dakota
Sur Delaware, Florida, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia,  

Washington D.C., West Virginia, Alabama, Kentucky, Mississippi, Tennessee, 
Arkansas, Louisiana, Oklahoma, y Texas

Oeste Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming, California, 
Oregon, y Washington 

Fuente: BBVA Bancomer con datos de la Current Population Survey

De origen Mexicano
    Noreste
    Norte-Centro
    Sur
    Oeste
Total

Mexicanos nativos
    Noreste
    Norte-Centro
    Sur
    Oeste
Subtotal

Mexicanos inmigrantes
    Noreste
    Norte-Centro
    Sur
    Oeste
    Subtotal

94
8

-246
-689
-833

26
29
-53

-163
-160

68
-22

-194
-526
-673

Var.
09-07

331
1,292
4,550
7,010

13,183

42
478

2,119
2,910
5,548

290
814

2,431
4,100
7,635

2007

413
1,402
4,614
6,729

13,158

61
530

2,238
2,847
5,676

352
873

2,375
3,882
7,482

2008

426
1,299
4,304
6,321

12,350

68
507

2,066
2,746
5,387

358
792

2,238
3,575
6,963

2009
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Reflexiones finales

La crisis económica actual inició en el sector de la 
construcción y se extendió a otros sectores con amplia 
concentración de mexicanos. Ello ha ocasionado grandes 
pérdidas de empleo para este grupo de trabajadores. 
Dichas pérdidas podrían ser mayores, de no ser por que 
la flexibilidad laboral que caracteriza a los mexicanos ha 
permitido que algunos de ellos aún en el contexto actual 
estén consiguiendo empleos, principalmente en activi-
dades turísticas y otras actividades en regiones donde 
los mexicanos tienen poca presencia.

Así, la flexibilidad laboral ha sido un factor importante 
para aminorar la pérdida de empleos para los mexicanos 
en Estados Unidos, y lo será para recuperar los empleos 
una vez que la economía se recupere.

EEUU: Empleos de Mexicanos por Sector Laboral
Julio-septiembre, miles, cifras no ajustadas estacionalmente

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Current Population Survey

De origen mexicano
    Turismo y esparcimiento
    Servicios de educación y salud
    Comercio
    Construcción
    Manufacturas
    Servs. prof. y empresariales
    Otros servicios
    Información
    Actividades financieras
    Agricultura, pesca y reforestación
    Administración pública
    Transportación
    Minería
Total

Mexicanos nativos
    Servicios de educación y salud
    Comercio
    Turismo y esparcimiento
    Manufacturas
    Servs. prof. y empresariales
    Construcción
    Actividades financieras
    Administración pública
    Información
    Otros servicios
    Transportación
    Minería
    Agricultura, pesca y reforestación
Subtotal

Mexicanos inmigrantes
    Construcción
    Turismo y esparcimiento
    Manufacturas
    Servs. prof. y empresariales
    Comercio
    Servicios de educación y salud
    Otros servicios
    Agricultura, pesca y reforestación
    Información
    Actividades financieras
    Administración pública
    Transportación
    Minería
Subtotal

181
1

-120
-551
-203
-222

78
-52

-103
27
61
43
28

-833

-12
-18

117
-68
-73

-151
-42
48
-33
33
30

9
-1

-160

-400
64

-135
-149
-102

13
45
28
-20
-61
13
13
19

-673

1,570
1,712
1,802
2,112
1,668
1,452

676
605
593
402
343
166
83

13,183

1,179
937
478
516
509
511
391
282
323
200
118
61
44

5,548

1,601
1,092
1,152

943
864
533
476
358
282
202
62
48
22

7,635

1,624
1,638
1,807
2,030
1,674
1,315

726
660
586
423
370
164
139

13,158

1,124
1,054

553
474
453
443
414
286
373
257
122

83
41

5,676

1,587
1,072
1,201

861
753
515
469
382
287
172

85
42
56

7,482

1,750
1,712
1,682
1,561
1,465
1,230

754
552
490
429
404
209
111

12,350

1,167
920
595
448
436
360
349
329
290
233
148
69
43

5,387

1,201
1,156
1,017

794
762
546
521
386
262
141
75
61
41

6,963

Var.
09-07

2007 2008 2009
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Posibles Efectos Económicos Negativos 
de la Migración sobre el País de Destino

Fuente: BBVA Bancomer
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Los Efectos Económicos de la
Migración en el País de Destino

En la literatura internacional acerca de los impactos económicos de 
la migración tradicionalmente se han analizado de manera indepen-
diente dos enfoques: por un lado, el que surge de forma natural 
e inmediata, centrado en el análisis de los efectos positivos en el 
país de origen de los migrantes, provenientes principalmente de los 
beneficios de las remesas, y por otro lado, el correspondiente a los 
efectos negativos que se perciben en el país de destino. Además, son 
menos frecuentes y de menor profundidad los trabajos que exami-
nan los efectos benéficos que la migración conlleva al país receptor. 
En ese sentido, el estudio de la migración ha sido frecuentemente 
desarrollado con una visión parcial, sin reconocer que no debe redu-
cirse únicamente a una revisión de efectos para uno u otro país. Un 
enfoque más apropiado y equilibrado, es aquél que considere todos 
estos elementos.

En este artículo además de describir algunos de los posibles impactos 
negativos, que algunas investigaciones han argumentado y analizado 
ampliamente de forma empírica, se señalan ciertos efectos bené-
ficos potenciales que la migración puede generar en los países de 
destino. Esto permitirá contar con una primera referencia, de carácter 
más teórica sobre aspectos analizados en la literatura que permita 
en las siguientes ediciones de Situación Migración México, poder 
comprobar empíricamente algunas de las hipótesis aquí planteadas; 
en particular lo que se observa en la evidencia de la migración de 
México a Estados Unidos.

Posibles efectos negativos en el empleo, los salarios y la 
seguridad social
Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar en 
el país de destino las tasas de desempleo y a reducir los salarios 
de los trabajadores nativos. Lo primero debido a que los migrantes 
incrementan la oferta laboral y compiten por los puestos de trabajo 
con los trabajadores nativos y con ello algunos de éstos pueden ser 
desplazados. También se argumenta que los migrantes comúnmente 
están más dispuestos a aceptar condiciones laborales inferiores; en-
tre ellas, menos prestaciones laborales y menores remuneraciones, 
con lo que los trabajadores en el país de destino también pueden 
verse obligados a aceptar menores ingresos, lo cual ocasiona que 
en general los salarios se reduzcan.

Tales hipótesis han sido evaluadas ampliamente en algunos países 
altamente receptores de migrantes, tanto a nivel agregado como 
en sectores particulares. La mayoría de los estudios concluye que, 
en términos macroeconómicos, el impacto de la inmigración sobre 
el empleo y la remuneración en el mercado de trabajo es más bien 
exiguo (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2005). Al 
respecto, Hotchliss y Quispe-Agnokli (2008) señalan que el consenso 
general indica que ante un incremento de 10% en la proporción de 
la población de inmigrantes los salarios de los trabajadores nativos 
decrecen entre 1 y 4% en los Estados Unidos en términos reales. 
Por su parte, Butcher y Card (1991) con datos para los años: 1979-80, 
1988-89 encuentran que el efecto de la migración en los salarios de 
los trabajadores nativos de Estados Unidos, incluso de los menos 
calificados, es prácticamente nulo.
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Estudios de Inmigración

Butcher 
y Card 
(1991)

Goldin 
(1993)

Tapinos 
(1993)

Friedberg 
y Hunt
(1995)

Card, D. y 
DiNardo, 
J. (2000)
Fairlie y 
Meyer 
(2000)

Orrenius y 
Zavodny 
(2003)

Borjas y 
Hanson 
(2005)

Ottaviano 
y Peri 
(2006)

Hotchliss 
y Quispe-
Agnokli 
(2008)

* Año o periodo de análisis
Fuente: BBVA Bancomer

El efecto de la migración en 
los salarios de los trabajadores 
nativos, incluso de los menos cali-
ficados, es prácticamente nulo.
El incremento de un punto porcen-
tual en la proporción de población 
migrante reduce los salarios entre 
1% y 1.6% en términos reales.
No hay evidencia concluyente de 
efectos adversos sobre la econo-
mía de los países receptores.

No hay evidencia significativa de 
un impacto de la migración en la 
reducción del empleo. Un incre-
mento de 10% en la proporción de 
migrantes reduce los salarios de 
los nativos en no más del 1% real.
No hay evidencia de que mi-
grantes calificados desplacen a 
trabajadores nativos calificados.
Existen efectos prácticamente 
nulos de la migración en los 
ingresos y el empleo de los traba-
jadores autoempleados.
Entre 1994-98 el salario de los tra- 
bajadores nativos no calificados se 
redujo entre 1 y 5% a consecuencia 
de la migración; pero no hubo efec-
tos negativos entre los calificados. 
Un incremento en la proporción 
de migrantes de 10% reduce los 
salarios de la población negra en 
4% real. 
La inmigración incrementó los sala-
rios de los trabajadores nativos en 
alrededor de 2% real en el periodo 
de análisis, donde los más favore-
cidos son los trabajadores con al 
menos educación preparatoria.
La entrada de nuevos trabajadores 
indocumentados (inmigrantes) des-
plaza a los primeros indocumenta-
dos, pero no afecta a los documen-
tados. Un incremento de 1% en la 
proporción de nuevos trabajadores 
indocumentados aumenta 0.24% 
la probabilidad de separación de los 
anteriores indocumentados.
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Para ciertos sectores específicos, los resultados son ambiguos. Mien-
tras algunas investigaciones han dado cuenta de posibles efectos 
económicos negativos de la inmigración otras no encuentran efectos 
adversos e incluso hay quien llega a mostrar efectos positivos. En 
el caso de los autoempleados, Fairlie y Meyer (2000) hallan para Es-
tados Unidos efectos pequeños de la migración en los ingresos y el 
empleo, por lo que trabajadores migrantes autoempleados podrían 
desplazar a los autoempleados nativos. Al considerar a los trabajado-
res calificados en los Estados Unidos, a partir de cifras del censo de 
los años 1970, 1980 y 1990, Card y DiNardo (2000) no encuentran 
que la inmigración desplace a este tipo de trabajadores o reduzca sus 
salarios. A una conclusión similar llegan Orrenius y Zavodny (2003); 
no obstante, estos autores encuentran que la inmigración tiende a 
reducir los salarios de los trabajadores poco calificados en los Es-
tados Unidos. Contrario a estos resultados, Ottaviano y Peri (2006) 
estiman que para el periodo 1980-2000 la inmigración que se registró 
en ese periodo en EEUU incrementó los salarios de los trabajadores 
nativos en alrededor de 2% real, donde los más favorecidos fueron 
los trabajadores con al menos educación preparatoria.

Otro de los argumentos respecto a los efectos negativos de la migra-
ción en el país receptor es que los migrantes y sus familias demandan 
beneficios de la seguridad social como salud y educación, con lo cual 
elevan los costos de la seguridad social e impactan en la calidad de 
los servicios. Sobre esto, Tapinos (1993, citado en Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, 2005) al hacer una revisión de la 
literatura sobre los efectos de la migración en los países de destino 
indica que no existe evidencia concluyente en torno a la incidencia 
negativa de la presencia de inmigrantes en el sistema de bienestar 
de los países receptores.

Efectos positivos sobre el tamaño de la población produc-
tiva y la seguridad social
En general, la emigración se suele observar de los países en vías de 
desarrollo a países desarrollados; estos últimos concentran el 60% 
de la migración mundial. Los países desarrollados tienden a presen-
tar tasas de natalidad y mortalidad relativamente bajas, con lo cual 
se puede presentar en ellos un envejecimiento de la población, en 
términos relativos más acelerado. De acuerdo con las estimaciones 
de la División de Población de las Naciones Unidas, en las regiones 
más desarrolladas, casi una quinta parte de la población tenía 60 o 
más años en el 2000; para 2050, se espera que esta proporción sea 
de un tercio. En las regiones menos desarrolladas sólo el 8% de la 
población tiene actualmente más de 60 años y se espera para 2050 
que las personas en edad avanzada representen una proporción si-
milar a la alcanzada por los países desarrollados en el año 2000, es 
decir de 30%. (División de Población de la ONU, 2009). De los 10 
principales países receptores de migrantes: Estados Unidos, Rusia, 
Alemania, Ucrania, Francia, Arabia Saudita, Canadá, India, Reino 
Unido y España, en 8 de ellos la tasa de dependencia (medida por 
el porcentaje de población con más de 65 años sobre el total que 
tiene edad laboral) se incrementará en más de 2 veces entre el año 
2000 y el 2050 y en 5 de ellos ese indicador sería de al menos 40% 
en el 2050.
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Por tanto, es probable que algunos países desarrollados lleguen a tener 
problemas en un futuro para mantener sus sistemas de seguridad 
social, ya que la proporción de trabajadores activos por trabajadores 
retirados podría reducirse y en muchos casos los sistemas de pensio-
nes y salud se cubren con los aportes de los trabajadores activos. Esta 
característica es común para los países desarrollados con sistemas 
de pensiones de beneficio definido, o conocidos en los países anglo-
sajones como “pay as you go”. De hecho, durante un período largo 
de tiempo una de las razones por las cuáles el gobierno canadiense 
promovía la migración consistía además de buscar poblar su territorio, 
en lograr equilibrar los efectos en sus finanzas públicas de estas diná-
micas poblaciones y en particular en sus sistemas de pensiones.

En consecuencia, los sistemas de seguridad social podrían presentar 
cierto riesgo al tenerse una menor proporción de trabajadores contri-
buyendo y una mayor cantidad de trabajadores retirados demandando 
beneficios de la seguridad social. En este sentido, la inmigración que 
reciben estos países puede ayudar a mantener el equilibrio en tales 
sistemas al incrementar la proporción de trabajadores activos y con 
ello las contribuciones a los sistemas de seguridad social, puesto que 
en general las personas que emigran son productivas1 y aunque en 
algunos casos trabajen como indocumentados sí pagan impuestos. 
Otra ventaja para el país receptor es que los migrantes en ocasiones 
viajan solos y hacen poco uso o ninguno de servicios educativos, de 
salud o las pensiones, por lo que podrían ser contribuyentes netos.

Efectos positivos sobre la política fiscal y monetaria
En el número de junio de 2009 de Situación Migración México se 
aporta evidencia de que los flujos migratorios fluctúan en el mismo 
sentido que el ciclo económico, es decir, se comportan “pro-cíclica-
mente”. En épocas expansivas se aceleran y en épocas de recesión 
se reducen. Con ello pueden potenciar los efectos de la política fiscal 
y monetaria. Veamos por qué.

Si la migración incrementa la oferta de trabajo cuando más se re-
quiere, contribuye a acelerar la velocidad a la que se expande la 
economía favoreciendo el quehacer de la política fiscal y eliminando 
cuellos de botella en el empleo. Dado que, cuando la economía crece 
los precios tienden a elevarse porque en general los insumos no se 
incrementan rápidamente, la inmigración hace, en cierta medida, que 
esto último no sea una restricción. Al incrementar la oferta laboral la 
inmigración genera que los costos laborales tiendan a mantenerse 
relativamente estables sin generar presiones sobre los precios, con 
lo cual se puede relajar la presión sobre un posible endurecimiento 
de la política monetaria.

Sobre este posible resultado existe evidencia. Por ejemplo, en el boom 
económico que se observó en la década de los noventa en EEUU el 
crecimiento de la productividad y de la fuerza laboral fueron factores 
clave. Ambos mantuvieron los costos laborales unitarios en niveles bajos 
y permitieron que la economía creciera más rápidamente con menos 
inflación, quizá reduciendo la necesidad de que la Reserva Federal (Fed) 
interviniera forzando las tasas de interés a la alza (Orrenius, 2003).

La Inmigración Favorece la Proporción 
de Trabajadores Activos por 
Trabajadores Retirados

Fuente: BBVA Bancomer
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Canales a través de los Cuales la 
Migración puede Favorecer el Quehacer 
de la Política Fiscal y Monetaria 

Fuente: BBVA Bancomer
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1     Un informe de la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2004) reveló que en el año 
2000 la mitad de los migrantes internacionales eran económicamente activos, y en el otro 50% 
se encontraban acompañantes que viajaron con los migrantes económicamente activos.

Tasas de Dependencia* y Esquemas de 
Pensiones en los Principales Países 
Receptores de Migrantes

Estados Unidos
Rusia
Alemania
Ucrania
Francia
Arabia Saudita
Canadá
India
Reino Unido
España

* Porcentaje de población con más de 65 años sobre el total 
que tiene edad laboral.

BD Beneficio Definido
CD Contribución Definida
nd no disponible
Fuente: BBVA Bancomer con datos del Banco Mundial, OECD y la 

División de Población de Naciones Unidas

BD y CD
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BD
nd
BD
nd
BD
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BD y CD
BD

47
39
59
42
47
20
43
20
38
59

Esquemas de 
pensiones

13
10
14
12
17
6

12
5

16
11

1950

22
18
24
20
25
5
18
7
24
25

2000 2050
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Efectos positivos sobre el consumo agregado y el nivel de 
empleo
La mayoría de las personas emigra por razones económicas. Así, una 
alta proporción de los migrantes realiza actividades laborales, por las 
cuales percibe ingresos. Estos recursos permiten que los migrantes 
demanden bienes y servicios en el lugar de destino, con lo cual el 
consumo agregado se eleva y a su vez incrementa el número de 
personas empleadas tanto nacionales como extranjeras. Así, es co-
mún que en las comunidades donde se sitúan los migrantes se creen 
redes de servicios que busquen satisfacer la demanda propiciada por 
ellos. Algunas de las empresas o micronegocios son creadas incluso 
por los propios migrantes.

Efectos positivos en la productividad
El argumento que señala que los migrantes desplazan a los traba-
jadores nativos parte de suponer que ambos tipos de trabajadores 
son sustitutos. No obstante, es conocido que los migrantes toman 
puestos de trabajo en regiones con escasez de mano de obra y 
ocupan posiciones que a veces los trabajadores nativos no están 
dispuestos a aceptar. Además, existe evidencia de que los trabaja-
dores inmigrantes, mexicanos en particular, con cierta calificación en 
ocasiones desempeñan actividades con menor calificación laboral 
(Car y DiNardo, 2000). Así, la elección de un puesto de trabajo de 
un inmigrante puede ser diferente a la de un nativo con el mismo 
nivel educativo y experiencia. Consecuentemente, los trabajadores 
inmigrantes y nativos no necesariamente son sustitutos; incluso 
podrían ser complementarios ya que donde los trabajadores nativos 
son escasos, los inmigrantes tienden a ser abundantes.

Por tanto, los migrantes elevan la productividad al incrementar uno 
de los factores productivos relevantes: la fuerza laboral. Un resultado 
benéfico de esto para el país receptor es que se aprovecha el capital 
humano de los migrantes sin que se haya hecho algún gasto en él, 
puesto que la educación y la experiencia laboral con la que llegan los 
migrantes fueron adquiridas en el lugar de origen.

Los migrantes también elevan la productividad al facilitar que los 
trabajadores nativos se desplacen de áreas poco productivas o impro-
ductivas a áreas con mayor productividad. Por ejemplo, los migrantes, 
al emplearse como trabajadores domésticos reducen las actividades 
del hogar que los trabajadores nativos realizan, permitiéndoles des-
empeñarse en otros sectores laborales.

Otra vía por la que la inmigración puede elevar la productividad 
es que los migrantes al aceptar remuneraciones bajas ayudan a 
mantener a flote a ciertas empresas locales que necesariamente 
deberían invertir en tecnología para mantener líneas de producción 
competitivas pero tal vez no tengan el tamaño crítico suficiente (Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, 2005). Al contratar a 
trabajadores migrantes estas empresas pueden reducir sus costos 
y pueden competir con otras empresas de mayor tamaño. Con esto 
se fomenta que no se pierdan puestos de trabajo.

Por último, otro elemento favorable en términos de productividad, se 
refiere a los trabajadores que se dirigen a los países desarrollados a 
realizar estudios de posgrado o bien de especialización. En algunos 

Posibles Vertientes a través de las 
Cuales la Inmigración Favorece la 
Productividad en el País Receptor

1)    Se incrementa uno de los factores productivos: la 
fuerza de trabajo

2)    Se facilita que los trabajadores nativos se despla-
cen de áreas poco productivas a áreas con mayor 
productividad

3)    Se fomenta que algunas microempresas puedan 
seguir operando y sean competitivas

4)    La migración calificada puede contribuir a la forma-
ción del capital humano y al desarrollo de innovación 
y tecnología

Fuente: BBVA Bancomer
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casos, muchos de estos estudiantes contribuyen a actividades de 
docencia e investigación favoreciendo el desarrollo e innovación tec-
nológica e incluso en algunos casos llegan a cambiar de residencia 
en forma permanente.

Efectos positivos en el crecimiento económico
Como resultado de los efectos económicos positivos que la inmigra-
ción puede tener en los lugares de destino tales como un impacto 
favorable en rejuvenecer a la fuerza laboral, en mejorar las finanzas de 
los sistemas de seguridad social, en facilitar el quehacer de la política 
económica, en aumentar el consumo, y en favorecer la generación de 
empleos, entre otros; la inmigración puede impactar positivamente 
en el crecimiento económico del país receptor. Sobre este punto 
Borjas (1994) señala que cuando los inmigrantes que tienen altos 
niveles de productividad y se adaptan rápidamente a las condiciones 
del mercado laboral del lugar de destino pueden hacer una contri-
bución significativa al crecimiento económico. Contrariamente si los 
inmigrantes carecen de las habilidades que los patrones demandan y 
encuentran dificultades para la adaptación, la inmigración puede sig-
nificativamente aumentar los costos asociados con el mantenimiento 
de los programas así como exacerbar los diferenciales salariales ya 
existentes en el país receptor.

Una manera de resumir lo comentado hasta aquí es a través de la 
definición del crecimiento potencial de las economías. El crecimiento 
económico proviene de los factores productivos con los cuáles cuenta 
un país: mano de obra, capital y la productividad que es la forma en 
la cuál se interrelaciona estos recursos. De esta forma, la migración 
constituye claramente un aumento de uno de los factores de pro-
ducción, la mano de obra, y puede permitir elevar la productividad 
total de las economías, con ello se incrementan las posibilidades de 
producción y en consecuencia el crecimiento potencial.

En suma, un análisis integral de la migración debe contemplar tanto 
los efectos benéficos como negativos sobre los países emisores y 
receptores. Debe de contemplar una visión integral. Ello con el ob-
jetivo de proponer políticas migratorias bilaterales que puedan ser 
favorables para ambos tipos de países. En ese contexto, se puede 
concluir, que la migración puede aportar efectos positivos para ambos 
países, tanto los de origen como los de destino. Los efectos no se 
pueden encasillar en un esquema, de juego de suma cero, en don-
de los beneficios de unos son compensados con efectos negativos 
en otros. La complementariedad de las economías, producto de su 
condición económica y su dinámica poblacional pueden constituir im-
portantes condiciones estructurales en donde ambos países pueden 
obtener beneficios, tanto de corto como de largo plazo.
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Evidencia de Efectos Económicos Positivos en EEUU 
de la Migración Mexicana

Los migrantes mexicanos pagan más en im-
puestos a EEUU que lo que envían de remesas 
a México
El aporte de los mexicanos en impuestos (directos e in-
directos) a la economía estadounidense es muy superior 
a lo que envían a sus familiares en México, alrededor del 
doble. Existe evidencia de esta situación desde el año 
2000. De acuerdo con las cifras del SIMDE los migrantes 
mexicanos pagaron en impuestos en 2008 cerca de 53 
mil millones de dólares, monto muy por encima de los 
25 mil millones de dólares que enviaron por concepto 
de remesas.

Además, muchos de los migrantes mexicanos son 
contribuidores netos ya que no reciben beneficios de la 
seguridad social. Cerca de 60% de los migrantes mexica-
nos no tienen acceso a servicios de salud. Además, en la 
mayoría de los casos, es de suponer que la preparación 
básica la recibieron en México.

En el artículo: “Los efectos económicos de la migración 
en el país de destino” se señalaron algunos de los po-
sibles efectos, tanto positivos como negativos, que la 
migración conlleva en las economías de los países re-
ceptores. Como ahí se expuso, el tema de los impactos 
positivos sobre el país receptor no ha sido muy estudia-
do. Por ello, en este recuadro buscamos contribuir en la 
discusión de ese tema, ofreciendo evidencia de algunos 
de los efectos benéficos que Estados Unidos (EEUU) 
ha tenido con la migración mexicana; un tema que 
merece ser analizado desde diferentes facetas, y que 
será abordado en las siguientes ediciones de Situación 
Migración México de manera más profunda.

La mayoría de las cifras que aquí se presentan fueron 
obtenidas del Sistema de Información Sobre Migra-
ción y Desarrollo (SIMDE).1 El objetivo de este proyecto 
es proporcionar y facilitar el acceso a bases de datos, 
y a un conjunto de indicadores especializados para el 
estudio y la comprensión del fenómeno de la migración 
internacional y sus efectos sobre el desarrollo de las 
sociedades involucradas. Este sistema se dará a conocer 
públicamente en el 2010.

Los migrantes mexicanos satisfacen de forma 
importante la demanda de empleo en EEUU
Desde la década de los noventa la inmigración en EEUU, 
en particular la proveniente de México, ha contribuido 
al crecimiento de la fuerza laboral de forma importante, 
cubriendo una gran proporción de la demanda de em-
pleo, en regiones con escasez de mano de obra o bien 
cubriendo posiciones que en ocasiones los trabajadores 
locales rechazan. Entre 1994 y 2008, uno de los períodos 
más extensos con las tasas de crecimiento más elevadas 
de EEUU, la población ocupada en ese país aumentó en 
23.3 millones de trabajadores, de los cuales cerca de la 
mitad (46%) eran migrantes; de ellos 3.8 millones eran 
mexicanos. Así, en este periodo la inmigración mexica-
na permitió cubrir alrededor de 17% de la demanda de 
empleo en los Estados Unidos contribuyendo en cierta 
medida a sostener el crecimiento económico de ese 
país a tasas elevadas, y quizá también, a mitigar ciertos 
impactos inflacionarios, tema que es necesario analizar 
y documentar con mayor detalle y que presentaremos 
en futuros números de esta revista.

Contribución al Crecimiento del Empleo en EEUU
1994-2008, %

Fuente: SIMDE
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Fuente: SIMDE
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1     Un proyecto desarrollado de forma conjunta por la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), la Fundación BBVA Bancomer y el Servicio de Estudios Eco-
nómicos de BBVA Bancomer. Algunos de los indicadores señalados en este 
recuadro fueron elaborados por el Dr. Raúl Delgado Wise.
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Contribución al consumo
Actualmente los migrantes mexicanos de primera gene-
ración que residen en EEUU, suman más de 11 millones 
de personas y representan cerca del 4% de la población 
total en ese país. Considerando a los mexicanos de se-
gunda y tercera generación esta proporción se eleva al 
10%. Todos ellos contribuyen de forma importante en 
el consumo agregado del país del norte. Entre 1994 y 
2008 el consumo en EEUU creció en términos reales en 
3.23 billones de dólares. Los migrantes mexicanos en 
EEUU contribuyeron con 217 mil millones de dólares a 
ese crecimiento, es decir, 7.4% del total, con lo cual es 
probable que su contribución indirecta en la generación 
de empleo también haya sido de importancia.

Contribución al crecimiento económico
Los aportes que los mexicanos han hecho a la economía 
de EEUU se reflejan en el crecimiento económico de 
ese país. Entre 1994 y 2008 el PIB de los Estados Uni-
dos creció a precios constantes de 2005 en 4.4 billones 
de dólares. Los mexicanos contribuyeron en 307 mil 
millones de dólares al crecimiento económico de la eco-
nomía estadounidense, es decir el 7% de ese período. 
Visto de otra manera, en términos de aportación anual 
al crecimiento, ésta ha sido creciente y representa para 
el 2008, aproximadamente el 3.8% del PIB.

Reflexiones finales
Constantemente se argumenta respecto a los benefi-
cios que México ha tenido con la migración. Que son 
indudables y que han ayudado a las familias a mejorar 
su perfil de ingreso y de acceso a diversos servicios, 
como la educación. No es discutible que ha habido 
impactos positivos. En algunos de los artículos que se 
han analizado en Situación Migración México hemos 
dado muestra de ello. No obstante, poco se ha estudiado 
respecto a los beneficios que la economía estadouniden-
se ha tenido con la migración mexicana. Como aquí se 
muestra, los migrantes mexicanos han sido importantes 
contribuidores en el nivel de desarrollo que actualmente 
tiene la economía de Estados Unidos. Así, estos resul-
tados invitan a analizar y a reflexionar respecto a que el 
estudio de la migración debe hacerse desde diferentes 
ópticas, no sólo estudiando los beneficios para el país de 
origen. Estos resultados también, proponen elementos 
que podrían ser considerados en las políticas migratorias 
entre México y Estados Unidos.

En síntesis, es recomendable evaluar la situación de la 
migración con una visión integral, la evidencia apunta a 
beneficios mutuos, y a una mejor comprensión global 
del fenómeno.

Referencias
Sistema de Información Sobre Migración y Desarrollo 
(SIMDE), “Sección de Indicadores Estratégicos”. (Por 
publicarse).

Contribución de los Mexicanos al PIB de EEUU
Dólares constantes de 2005 y participación %

Fuente: SIMDE
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Cambios Recientes en las Condiciones 
de los Hogares Receptores de Remesas

Actualmente las remesas son una fuente de ingresos muy impor-
tante para muchos países, principalmente en vías de desarrollo. 
Las cifras disponibles muestran que los flujos por remesas a nivel 
mundial crecieron rápidamente entre el 2007 y parte de 2008, pero 
han comenzado a reducirse a partir del último trimestre de 2008. El 
Banco Mundial proyecta para este año que las remesas que reciben 
los países en vías de desarrollo caerán 7.3% en dólares. En este 
contexto, América Latina ha sido una de las regiones más afectadas, 
ya que la mayoría de sus migrantes residen en EEUU. Mientras que 
en Asia del Sur las remesas aumentaron 32.8% entre 2007 y 2008, 
en la región latina tan sólo lo hicieron en 2.1% en dólares, siendo la 
región con el menor incremento en ese período.

Dentro de América Latina, México ha sido uno de los países más 
afectados por los menores envíos de remesas. En comparación con 
los países centroamericanos donde las remesas tienen un gran peso 
en su PIB: Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominica-
na, en términos porcentuales ha presentado una mayor caída en los 
envíos por remesas en el primer semestre del 2009.

En el caso mexicano gran parte de la discusión respecto al beneficio 
que conllevan los ingresos por remesas se ha centrado en analizar el 
impacto en las familias. Las interrogantes van dirigidas a determinar 
la capacidad de las remesas como fuente de ingresos; el espectro 
de interrogantes considera hasta dónde éstos recursos pueden 
rebasar su soporte para cubrir necesidades de subsistencia, para ir 
más allá, al permitir generar ahorro para los hogares que las reciben 
o si incluso actúan de forma más directa en la actividad productiva 
generando mayores ingresos y por tanto, en su conjunto tienen efec-
tos positivos en el desarrollo. Sin embargo, hasta ahora la evidencia 
es relativamente ambigua. Consideramos que un primer punto para 
abordar este tema es conocer a detalle el perfil de los beneficiarios 
de ingresos provenientes del exterior.

Previamente, en la primera edición de Situación Migración Méxi-
co analizamos las características de los estados que reciben estos 
ingresos, e hicimos una clasificación de su nivel de dependencia. 
En este artículo el análisis tiene un mayor nivel de desagregación; 
revisamos qué características tienen los hogares mexicanos que 
reciben remesas y la importancia de éstas en el ingreso de los ho-
gares y lo hacemos en el contexto actual de crisis económica. Para 
ello, empleamos la información de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2006 y de 2008. Así el análisis 
muestra dos momentos del tiempo en que el contexto económi-
co es diferente. Mientras en 2006 el sector de la construcción en 
EEUU, de donde proviene una gran parte de las remesas que México 
recibe, presentaba gran dinamismo, en 2008 un mayor número de 
migrantes mexicanos se encuentran desempleados. Con ello este 
artículo tiene un doble propósito: presentar un perfil de los hogares 
mexicanos que reciben remesas, y conocer quiénes pueden ser más 
vulnerables respecto a los recursos que reciben del exterior en un 
contexto de crisis económica.

Remesas en Diferentes Regiones
Variación % en dólares, 2007-2008

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Banco Mundial
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Fujo de Remesas en México 
y Países de Centroamérica
Variación % anual, primer semestre de 2009

* Enero - marzo
Fuente: BBVA Bancomer con datos de Banco Mundial
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¿En dónde se ubican los hogares receptores de remesas 
en México?
De acuerdo con los datos de la ENIGH, en 2006 en México había 
26.5 millones de hogares, de los cuales 1.86 millones, el 7%, recibió 
remesas. Para 2008 el número de hogares perceptores de esos in-
gresos se redujo a 1.58 millones, a 5.9% del total. Esta reducción se 
explica por que poco más de 318 mil hogares rurales (en localidades 
menores a 15 mil habitantes)1 dejaron de percibir estos ingresos con 
lo cual la proporción de perceptores de remesas en este sector se 
redujo de 13.4% a 10%. Por el contrario, en las zonas urbanas el 
número de hogares que recibió ingresos provenientes del exterior 
se incrementó en poco más de 42 mil, con lo cuál aumentó su par-
ticipación del 34.2% al 42.9%.2 En términos proporcionales en las 
localidades con muy bajo grado de marginación es donde menos 
hogares dejaron de recibir remesas entre 2006 y 2008, lo cual puede 
sugerir que los grupos menos vulnerables, a captar menos remesas, 
en un contexto de crisis económica como la actual, son los que se 
ubican en localidades más desarrolladas.

Los datos de la encuesta indican que el número de hogares que recibe 
remesas tiende a ser mayor conforme el nivel de marginación en la 
localidad se reduce. Así, mientras 5.1% de los hogares receptores 
de remesas en 2008 se localiza en localidades con muy alto nivel de 
marginación, 31.8% proviene de localidades muy poco marginadas. 
No obstante, la importancia del número de hogares receptores de 
remesas por grado de marginación es más elevada en las comu-
nidades medianamente desarrolladas y relativamente baja cuando 
la marginación es muy baja o muy alta. Por ejemplo, en 2008, de 
los hogares en localidades con muy alto nivel de marginación 8.3% 
recibe remesas; en localidades con marginación media 11.6% y en 
las localidades con muy baja marginación 3.2%. Anteriormente, en 
la primera edición de Situación Migración México se encontró 
evidencia de un comportamiento similar en el caso de la migración 
considerando las entidades federativas; la interpretación que puede 
darse a este resultado es que el desarrollo económico parece esti-
mular la emigración en sus primeras fases, hasta cierto punto a partir 
del cual la puede desincentivar. También señala que es necesario un 
nivel mínimo de ingreso para considerar como alternativa la migración, 
lo que sugeriría que en zonas de pobreza extrema existen ciertas 
barreras para que se presenten movimientos migratorios.

¿La recepción de remesas se relaciona con la pobreza?
En esta sección clasificamos a la población de acuerdo con su grado de 
pobreza y analizamos su percepción de remesas. Para ello tomamos 
como referencia las tres líneas de pobreza oficialmente aceptadas 
en México: alimentaria, de capacidades y de patrimonio.3

1     En México en algunos casos el sector rural se define por aquellas localidades con 2,500 habitantes 
o menos; sin embargo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México (Coneval), 
determina como rural a la población que vive en localidades no mayores a 15 mil habitantes y como 
urbana a la que habita en localidades de más de 15 mil personas. En este artículo consideramos 
esta última definición.

2     Esta cifra también podría estar mostrando un aumento de migración de los hogares receptores 
de remesas de las zonas rurales a las urbanas. 

3     La pobreza alimentaria se presenta en hogares cuyo ingreso mensual por persona es menor 
al necesario para cubrir las necesidades básicas de alimentación. La pobreza de capacidades 
abarca a hogares donde el ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de 
consumo básico para alimentación, educación y salud. Los hogares se encuentran en pobreza de 
patrimonio si su ingreso por persona es menor al necesario para cubrir los gastos de consumo 
básico para alimentación, educación, salud, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Para 
una explicación más detallada véase Coneval (2006).

Distribución de los Hogares en México, 
Según Reciben o no Remesas 
por Tipo de Localidad

Millones de 
hogares
    Recibe
    No recibe

% hogaresa

% localidadb

a % de hogares que recibe remesas de cada localidad
b % de cada localidad en el total de hogares receptores de 

remesas
Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI

9.03

0.90
8.13

10.0
57.1

Rural

17.70

0.68
17.02

3.8
42.9

Urb.

26.73

1.58
25.15

5.9
100.0

Nal.

9.15

1.22
7.93

13.4
65.8

Rural

17.39

0.64
16.75

3.7
34.2

Urb.

26.54

1.86
24.68

7.0
100.0

Nal.
20082006

Proporción de Hogares que Recibe 
Remesas según su Grado de Marginación
Porcentaje

Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI
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De acuerdo con los datos de la ENIGH tanto hogares en pobreza 
como no pobres reciben remesas, pero existen diferencias entre el 
medio urbano y el rural. Mientras en el urbano es mayor la proporción 
de hogares pobres que tiende a percibir ingresos del exterior, en el 
medio rural sucede lo opuesto. ¿Cómo se puede interpretar este 
resultado? Si el número de receptores está asociado con el número 
de personas que envían remesas y por tanto con el número de mi-
grantes, este resultado pudiera sugerir que la pobreza sí es un factor 
que incentiva la migración, pero actúa de forma distinta dependiendo 
de las condiciones de los lugares de origen. En el medio rural, ante la 
falta de oportunidades de desarrollo para la mayoría de las personas, 
un gran número de ellas desea emigrar, pero únicamente los menos 
pobres pueden asumir de mejor forma los costos que conlleva la 
emigración. Por su parte, en el medio urbano, que puede ofrecer 
mejores oportunidades de desarrollo que el medio rural, son los más 
pobres los que tienen las menores oportunidades y por tanto son 
ellos los que deciden emigrar en mayor medida.

Entre 2006 y 2008 la proporción de hogares pobres y no pobres que 
reciben remesas se redujo en el sector rural. En el medio urbano, 
aumentó la proporción de hogares pobres receptores de remesas.

El perfil de los hogares receptores de remesas
Existen importantes diferencias entre los hogares que reciben reme-
sas y aquellos que no reciben esos ingresos. Los primeros tienden 
a tener jefes de familia que son mujeres en una mayor proporción 
(46.6% contra 23.6%, en 2008) y con mayor edad en promedio. Esto 
puede reflejar que las personas que emigran son en su mayoría hom-
bres y en edad productiva. Otras cifras de la ENIGH refuerzan este 
argumento. El número de personas en edad productiva tiende a ser 
menor en los hogares receptores de remesas y lo contrario sucede 
con las personas de mayor edad. Además, el número de mujeres 
es mayor en promedio en los hogares que reciben remesas y el de 
hombres es superior en los hogares no receptores.

Distribución de Hogares Urbanos por 
Condición de Pobreza según Reciben 
Remesas 2006
Porcentaje

Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI
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Distribución de Hogares Urbanos por 
Condición de Pobreza según Reciben 
Remesas 2008
Porcentaje

Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI
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Características de los Hogares Considerando si Reciben o no Remesas

Jefe de hogar mujer (%)
Edad del jefe del hogar
Jefe de hogar sin instrucción
Jefe hogar con educación primaria
Jefe hogar con edu. secundaria
Jefe hogar con edu. preparatoria
Jefe hogar con edu. profesional
Tamaño del hogar
Miembros del hogar mujeres
Miembros del hogar hombres
Miembros hogar < de 12 años
Miembros hogar de 12 a 64 años
Miembros hogar de 65 años y más
Número de ocupados
Ingreso total trimestral
Ingreso corriente trimestral
Ingreso corriente total per cápita 
trimestral

Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI

-21.9
-10.3
-14.1
-11.6

7.5
7.5

12.3
-3.4
-8.5
3.4
-4.1
2.0
-9.3
9.1
6.2
6.7
4.9

Estadís. t

23.6
48.0

8.9
39.1
25.8
11.8
14.4

4.0
2.0
1.9
0.9
2.8
0.3
1.7

38,733
37,165

11,841.5

No recibe

46.6
18.4
18.4
55.4
16.4

5.7
4.2
4.1
2.3
1.8
1.1
2.7
0.4
1.5

30,803
29,201
8,165.5

Recibe
2008

-24.2
-7.5
-8.4

-10.0
3.3
7.2

10.8
-1.6
-8.0
5.5
-5.7
4.8
-7.4

12.1
6.7
7.2
6.4

Estadís. t

23.0
46.7
9.3

37.9
25.8
12.2
14.7
3.9
2.0
1.9
1.0
2.7
0.2
1.8

36,666
34,801

11,181.2

No recibe

52.4
50.9
18.3
54.0
17.5
6.6
3.6
4.0
2.3
1.7
1.1
2.4
0.4
1.3

26,508
25,182
8,096.9

Recibe
2006



22 Servicio de Estudios Económicos

Situación Migración México

23Noviembre 2009

Los niveles educativos de los jefes de hogares perceptores de reme-
sas son menores en promedio que los de los hogares no receptores. 
Mientras en los primeros, es mayor la proporción sin instrucción o 
con educación primaria como máximo grado escolar, en los hogares 
no receptores es superior la proporción de jefes de hogar con se-
cundaria o un nivel educativo superior.

También el ingreso de los hogares receptores de remesas tiende a 
ser menor que el de aquellos hogares que no reciben dichos ingresos. 
En 2006 el ingreso corriente per cápita de los hogares receptores 
equivalía a 72% del de los hogares no receptores de remesas, para 
2008 esta cifra se redujo a 69%, lo cual se puede explicar por la 
disminución en los ingresos por remesas.

La importancia de las remesas
En general, de acuerdo con la ENIGH de 2008, las remesas repre-
sentaron 27% del ingreso corriente total de los hogares que las 
recibieron; para los hogares rurales (en localidades menores a 15 
mil habitantes) la proporción aumenta a 29.8%. Así, estos recursos 
son una fuente importante de ingresos para estos hogares. La crisis 
económica, como se mencionó anteriormente, ha ocasionado que 
México reciba menos ingresos por remesas. Con lo cuál ellas redu-
jeron su importancia en el ingreso de los hogares que las reciben. 
En 2006 en promedio significaban 37% del ingreso de los hogares 
perceptores y en el medio rural la proporción era más importante, 
40%.

Ello pudo tener efectos importantes en el bienestar de los hogares 
que reciben estos ingresos, en el apartado siguiente analizamos el 
caso de la pobreza.

¿La disminución de las remesas afectó la pobreza?
Recientemente el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social), dio a conocer que entre el 2006 y el 
2008 se incrementó la pobreza en México, alcanzando la pobreza 
alimentaria a cerca de 5 millones de personas más. Una forma de 
conocer si las remesas pudieron influir en estos resultados, es analizar 
cómo se modificó para los hogares pobres la recepción de remesas 
y su importancia en el ingreso.

En general, los hogares más pobres tienden a recibir menores in-
gresos por remesas que los menos pobres. En 2008 los hogares 
en pobreza extrema (alimentaria) del medio rural, receptores de 
remesas, tuvieron un ingreso trimestral por este concepto de 2,664 
pesos mientras que los hogares en pobreza moderada (patrimonial) 
percibieron por tales ingresos 3,961 pesos. Los hogares pobres del 
medio urbano reciben en general mayores ingresos por remesas que 
aquéllos del medio rural.

Con la crisis económica tanto los hogares pobres urbanos como los 
rurales están recibiendo en promedio menores ingresos por remesas. 
No obstante, los más afectados están siendo los del medio rural. Las 
remesas pasaron de representar 36% del ingreso corriente en los 
hogares rurales en pobreza alimentaria a 28% entre 2006 y 2008; para 
los hogares en pobreza de patrimonio del mismo sector las remesas 
representaban 39% en el primer año y 31% en 2008.

Distribución de Hogares Rurales por 
Condición de Pobreza según Reciben 
Remesas 2006
Porcentaje

Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI
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Distribución de Hogares Rurales por 
Condición de Pobreza según Reciben 
Remesas 2008
Porcentaje

Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI
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Estos datos muestran que la disminución en los ingresos por reme-
sas que se ha presentado en México sí pudo haber contribuido a 
incrementar la pobreza en este país. Otros elementos que pudieron 
haber actuado en el mismo sentido son la propia recesión económica 
y el incremento registrado entre el 2007 y el 2008 en el nivel general 
de precios y en particular en el rubro de alimentos.

Conclusiones
En los últimos 2 años las remesas que se dirigen a los países en 
vías de desarrollo han reducido su ritmo de crecimiento. México ha 
sido uno de los países que se han visto afectados por esta situación. 
En este país se ha reducido tanto el número de hogares que recibe 
estos recursos como la importancia de los mismos en los ingresos 
de quienes los reciben.

Los hogares que han sido más vulnerables ante estos cambios son 
principalmente los pobres del medio rural, sector en el cuál una ma-
yor proporción de hogares es beneficiada por estos recursos. Las 
remesas, al ser una fuente importante de ingresos para los hogares 
que las reciben influyeron en que los niveles de pobreza en México 
se agudizaran.

En este artículo se mostró, además, que la pobreza puede ser un fac-
tor que incentiva la emigración pero puede actuar de forma diferente 
dependiendo del nivel de desarrollo de las comunidades de origen. 
Los resultados obtenidos también muestran diferencias importantes 
entre los hogares receptores de remesas y los no receptores. Los 
primeros tienden a tener jefes de familia del sexo femenino y de ma-
yor edad en una mayor proporción. También sus niveles educativos 
tienden a ser menores. Así, es probable que sean más vulnerables a 
efectos económicos adversos y por ello en la actual crisis económica 
pueden estar teniendo efectos negativos más elevados.
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Remesas por Hogar, 
según Tipo de Pobreza
Pesos corrientes, promedio trimestral

Urbano
    Alimentaria
    De capacidades
    De patrimonio
Rural
    Alimentaria
    De capacidades
    De patrimonio

1 Remesa promedio, dólares
2 Proporción en ingreso corriente, %
Fuente: BBVA Bancomer con datos de INEGI

28.3
32.4
27.9

27.8
28.9
31.3

Prop2

2008

2,798
3,808
4,777

2,664
2,951
3,961

Remesa1

27.4
32.1
31.8

36.4
39.4
38.5

Prop2

3,450
3,790
5,347

2,857
3,284
4,053

Remesa1

2006
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La Importancia del Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo

Antecedentes
En septiembre de 2006, se celebró en el marco de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración 
Internacional y Desarrollo, donde más de 140 países miembros ana-
lizaron las consecuencias mundiales de la migración internacional y 
la interacción entre migración y desarrollo. Se lograron importantes 
consensos: una buena conducción de la migración puede contribuir 
al desarrollo, tanto de los países receptores como de los de origen; 
además es importante formular políticas públicas que busquen un 
impacto positivo sobre la migración y en consecuencia contribuyan 
al desarrollo de las comunidades migrantes.

Como resultado de estos debates, un gran número de Estados 
miembros de la ONU expresaron su interés en participar en el diálo-
go sobre migración y desarrollo por medio de un proceso informal, 
no vinculante, voluntario y dirigido por los estados a través de un 
foro mundial abierto a todos los países miembros de las Naciones 
Unidas. Bélgica fue el país donde se organizó la primera reunión del 
Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD), que se celebró en 
Bruselas en 2007. En Manila, Filipinas se realizó la segunda reunión 
en 2008 y en días recientes se llevó a cabo en Atenas, Grecia el Foro 
Global sobre Migración y Desarrollo 2009.

La estructura de Foro Global sobre Migración y Desarrollo
Las reuniones del FGMD se componen de dos partes interrelacio-
nadas: El Foro Gubernamental y las Jornadas de la Sociedad Civil. 
En la primera se discuten los temas formulados por los gobiernos 
y se consideran las propuestas de la sociedad civil a esos mismos 
temas. En las Jornadas de la Sociedad Civil, organizaciones no 
gubernamentales, sindicatos, asociaciones de migrantes y otros 
miembros de la sociedad formulan propuestas para que sean to-
madas en cuenta por los gobiernos. Durante varios meses antes de 
que el Foro se realice, los gobiernos discuten la agenda y las mesas 
de trabajo que se llevarán a cabo. Se consulta a la sociedad civil y a 
expertos internacionales, de forma tal que los temas que se abordan 
son concensuados por los Estados miembros de la ONU y se logre 
avanzar en una agenda conjunta.

Diferentes instituciones han tenido a su cargo la organización de las 
Jornadas de la Sociedad Civil; en 2007 la Fundación Rey Balduino 
en Bruselas, en 2008 la Fundación Ayala en Filipinas, y la Fundación 
Alexander S. Onassis en Grecia este año.

En 2009 el principal donante para las Jornadas de la Sociedad Civil 
fue la Fundación MacArthur, también el Open Society Institute con-
tribuyó de forma importante.

El Foro Global sobre Migración y Desarrollo ofrece una plataforma a 
los responsables políticos para compartir información sobre ideas, 
buenas prácticas y políticas en materia de migración y desarrollo, 
y para plantear nuevas iniciativas de cooperación internacional, así 
como alianzas de diversos interesados directos. Además, busca 
producir acciones concretas orientadas a resultados, incluyendo 

Lugares donde se ha desarrollado el Foro 
Global sobre Migración y Desarrollo

2007

2008

2009

Fuente: BBVA Bancomer

Bruselas, Bélgica

Manila, Filipinas

Atenas, Grecia

LugarAño

Componentes del Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo

Organizaciones no guber-
namentales, académicos, 
sindicatos, asociaciones de 
migrantes y otros miem-
bros de la sociedad com-
parten información sobre 
las ideas, buenas prácticas 
y políticas en materia de 
migración y desarrollo y 
formulan propuestas para 
el foro gubernamental.

Fuente: BBVA Bancomer

Representantes guberna-
mentales discuten los temas 
consensuados previamente 
por los gobiernos de los 
países; se analizan las con-
secuencias de la migración 
y se discuten políticas en 
materia de migración y desa-
rrollo, además se consideran 
las propuestas realizadas por 
la sociedad civil.

Foro gubernamental
Jornadas de la
Sociedad Civil
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nuevas recomendaciones de actuación, programas piloto de carácter 
innovador, el desarrollo de las asociaciones, la eliminación de obs-
táculos para buscar efectos benéficos tanto para países receptores 
como expulsores de migrantes, y la posibilidad de aprender de las 
experiencias de los países.

Principales resultados del Foro en Atenas
El tema principal del Foro de 2009 fue: “Integración de políticas de 
migración en estrategias de desarrollo para el beneficio de todos”. 
Tuvo entre sus objetivos dar continuidad a los temas discutidos en 
los Foros anteriores y explorar otros nuevos como la actual crisis 
económica y sus efectos, así como promover la integración de las 
políticas migratorias en las estrategias de desarrollo.

Se partió de indicar que la migración no es un sustituto del desarrollo 
ni viceversa. Se destacó la importancia de reconocer los derechos 
humanos de los migrantes por lo que se sugirió que los países rea-
licen campañas para combatir el rechazo que en ocasiones existe 
hacia ellos. Se reconoció que el aporte que los migrantes realizan 
a los países receptores es importante, por lo que cuanto más inte-
grados estén en las economías de los países receptores mayor será 
su aporte.

En las sesiones se indicó que el cambio climático puede tener efectos 
en los movimientos migratorios por lo que es necesario promover 
estudios que analicen la interrelación existente.

Un tema destacado fue el de incluir la perspectiva de género en las 
políticas migratorias y de desarrollo. Es importante tener en cuenta 
que las necesidades de hombres y mujeres son distintas. Al res-
pecto se dijo que la crisis ha tenido efectos diferentes entre ambos 
géneros, en muchos casos ellas han sido las más vulnerables. Se 
consideró relevante que exista cooperación entre los países con el 
objetivo de que la recuperación de la crisis sea más rápida. También 
se resaltó la importancia de la interrelación de los gobiernos con las 
organizaciones de migrantes, sobre todo aquellas que se orientan 
hacia las mujeres. Estas asociaciones apoyan a los migrantes en las 
contribuciones que realizan a sus hogares.

Los países de origen y destino deben trabajar conjuntamente con 
organizaciones privadas, no gubernamentales y organismos interna-
cionales para vincular el retorno y la reintegración con proyectos de 
desarrollo, particularmente a nivel local y de comunidad. Es relevante 
el que se fomenten programas de capacitación para los migrantes 
antes de irse y de información en todas las etapas del proceso mi-
gratorio.

Se trató el tema de la migración circular, se expuso que es importante 
que los migrantes retornen a sus países de origen. La creación de 
marcos jurídicos para la reintegración de los migrantes se consideró 
fundamental. También se expuso que será importante la construcción 
de fuentes de información y la creación de indicadores para evaluar 
los efectos de la reintegración de los migrantes a sus lugares de ori-
gen. Los países receptores podrían integrar la migración circular en 
sus políticas migratorias y de desarrollo. Asimismo se propuso que 
los países elaboren manuales sobre buenas prácticas migratorias y 
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sobre las experiencias que han presentado los flujos migratorios en 
algunos países. Se sugirió que el tema migratorio sea incluido en los 
planes de desarrollo de los países y en las estrategias de reducción 
de la pobreza.

México, sede del Foro Global sobre Migración y Desarrollo 
de 2010
México ha sido designado como la sede del Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo de 2010, por lo que será el primer país lati-
noamericano donde tendrá lugar este evento de gran trascendencia 
a nivel mundial.

La organización de las Jornadas de la Sociedad Civil estará a cargo 
de la Fundación BBVA Bancomer, la cuál ha realizado diferentes ini-
ciativas en el área de migración y desarrollo. Desde 2006 ha venido 
realizando el programa Becas de Integración “Por los que se que-
dan”, a través del cuál se beca a estudiantes mexicanos menores 
de 15 años en comunidades migrantes para que puedan continuar 
sus estudios de educación secundaria, y en 2010 dará continuidad a 
los becarios graduados más destacados para que continúen su edu-
cación media superior. También apoyó la realización del documental 
“Los que se quedan”, en el que se refleja lo que viven millones de 
familias migrantes en México.

Temas tratados en las mesas redondas y conclusiones principales del Foro Global sobre Migración y Desarrollo 2009

1. Cómo hacer que los nexos entre migración y desarrollo 
ayuden a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio

2. Integración, reintegración y circulación de los migrantes 
a favor del desarrollo

3. Política, Cohesión Institucional y Asociaciones

Fuente: BBVA Bancomer

•  Se debe incluir a la migración en los planes nacionales de desarrollo.
•  Se recomienda que los países generen perfiles migratorios basados en los establecidos por la 

Comisión Europa.
•  Se debe proveer información a los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio.
•  Establecer manuales sobre experiencias que han presentado los flujos migratorios en algunos países.
•  Considerar los efectos del cambio climático en la migración.
•  Reconocer los derechos humanos de los migrantes. Se sugirió que los países realicen campañas 

para combatir el rechazo que en ocasiones existe hacia los migrantes.
•  Los países deberán trabajar de forma conjunta a fin de que la recuperación de la crisis sea más rápida.
•  Reducir los costos de la migración.
•  Compilar las mejores prácticas de integración y publicarlas en la página Web del FGMD.
•  Crear marcos jurídicos para la reintegración de los migrantes.
•  Los países de destino podrían integrar la migración circular dentro de sus políticas migratorias y de 

desarrollo.
•  Los países de origen y destino deben trabajar conjuntamente con organizaciones privadas, no 

gubernamentales y organismos internacionales para vincular el retorno y la reintegración con pro-
yectos de desarrollo, particularmente a nivel local y de comunidad.

•  Establecer una base de programas de migración circular como herramienta de información para el 
FGMD.

•  Definir una serie de indicadores para evaluar el impacto en el desarrollo de las estrategias de reintegración.
•  Se deben proponer planes de adaptación al cambio climático, incluyendo a los países de origen, 

tránsito y destino de migrantes.
•  Los perfiles migratorios que elaboren los países deberán ser flexibles y adaptarse a las necesidades 

individuales de los países.
•  El censo global de 2010 será una oportunidad importante para que los estados incluyan preguntas 

sobre migración y desarrollo para avanzar en el conocimiento de esta área.
•  Entre los encuentros de cada Foro los interesados deberán intercambiar información a través de la 

página Web del Foro.

Conclusiones y recomendaciones principalesMesa redonda
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En el área de investigación, la Fundación BBVA Bancomer publica 
en conjunto con el Servicio de Estudios Económicos de México del 
grupo BBVA semestralmente esta revista “Situación Migración 
México”. Además, ha participado en la organización de seminarios 
como la “Conferencia Internacional sobre Migración y Desarrollo, una 
perspectiva integral desde el sur”, en la que participaron reconocidos 
académicos a nivel mundial, autoridades de gobierno y organizacio-
nes de la sociedad civil. En 2007, junto con la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, la Fundación BBVA Bancomer comenzó el desarrollo 
del Sistema de Información sobre Migración y Desarrollo, SIMDE, 
un sistema innovador de consulta en línea que busca promover el 
entendimiento del fenómeno migratorio internacional y sus implica-
ciones con el desarrollo de los países y regiones de origen, tránsito 
y de destino, mismo que esta próximo a ser público.

Existen grandes expectativas sobre los resultados que se puedan 
lograr en el Foro Global sobre Migración y Desarrollo de 2010, al ser 
México un país de origen, tránsito y de destino de migrantes y uno de 
los principales receptores de remesas en el mundo, por lo que este 
evento puede brindar una gran oportunidad para México de proponer 
nuevas políticas que promuevan y fortalezcan la vinculación entre la 
migración y el desarrollo.
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Mundo
   Países desarrollados
   Países subdesarrollados
Norte América
Asia
América Latina y el Caribe
Europa
Africa
Oceanía

20051960 1965 1970 19951975 1980 1985 1990

Fuente:    BBVA Bancomer con información de Naciones Unidas, Banco Mundial,  Oficina del Censo de Estados Unidos y Pew Hispanic Center

75.5
32.3
43.1
14.2
28.5
12.5
9.1
6.0
2.1

Inmigrantes Internacionales, millones de personas

78.4
35.4
43.0
16.7
28.2
12.7

9.4
5.9
2.6

81.3
38.4
43.0
18.8
27.8
13.0

9.9
5.7
3.0

86.8
42.5
44.3
20.2
28.0
15.3
11.0

5.7
3.4

99.3
47.5
51.8
21.9
32.1
18.1
14.1
6.1
3.8

111.0
53.6
57.4
23.5
37.2
22.1
14.4
6.3
4.2

154.9
82.4
72.6
49.4
49.9
27.6
16.4

7.0
4.8

165.1
94.9
70.2
55.3
47.2
33.6
17.9
6.1
5.1

176.7
105.0

71.7
58.2
50.3
40.4
16.5

6.3
5.1

Flujo Anual de Remesas, entradas, miles de millones de dólares

2000

190.6
115.4

75.2
64.1
53.3
44.5
17.1
6.6
5.0

Apéndice Estadístico

20061997 1998 1999 20042000 2001 2002 2003 2005

Mundo
   Países desarrollados
   Países subdesarrollados
Asia del Este y Pacífico
Asia del Sur
América Latina y el Caribe
Europa y Asia Central
Ote. Medio y África del Norte
Africa Subsahariana

119.5
48.2
71.4
15.2
14.6
14.4
10.0
12.8
4.4

121.2
47.9
73.3
12.9
13.4
15.8
13.8
13.1
4.3

126.6
49.4
77.2
15.7
15.1
17.6
11.6
12.8
4.4

131.5
47.3
84.2
16.7
17.2
20.0
12.8
12.9

4.6

146.8
51.6
95.2
20.1
19.2
24.2
12.4
14.7

4.7

169.5
54.0

115.5
29.5
24.1
27.9
13.7
15.2

5.0

207.3
63.0

144.3
35.4
30.4
36.6
15.5
20.4
6.0

234.9
70.5

164.4
39.2
28.7
43.3
22.2
23.0
8.0

267.8
73.1

194.8
46.7
33.1
50.1
31.2
24.3

9.4

306.6
77.9

228.7
52.9
39.6
59.2
38.3
25.7
12.9

370.8
90.1

280.7
65.2
52.1
63.1
50.4
31.3
18.6

397.0
91.8

305.3
69.9
66.0
63.3
53.1
33.7
19.8

2007 2008e

Migración en EEUU, millones de personas
20061997 1998 1999 20042000 2001 2002 2003 2005

Población total 
   Inmigrantes
       Sexo
          Hombres
          Mujeres
       Edad
          Menos de 15
          Entre 15 y 64
          Más de 64
       Región de origen
          Europa
          Asia
          América Latina
          Otras áreas

264.3
24.6

12.0
12.5

2.0
19.8
2.8

4.1
6.6

12.2
1.7

266.8
25.8

12.9
12.8

1.9
21.1
2.8

4.3
6.8

13.1
1.6

269.1
26.3

13.1
13.2

1.8
21.6
2.9

4.3
7.0

13.4
1.6

271.7
26.4

13.1
13.3

1.6
21.8

3.0

4.2
7.2

13.4
1.6

276.8
30.0

15.1
14.8

2.1
24.7

3.2

4.4
7.9

15.3
2.4

279.5
31.8

16.1
15.7

2.2
26.4

3.3

4.5
8.5

16.0
2.8

282.1
32.5

16.4
16.1

2.1
27.0
3.3

4.5
8.5

16.0
2.8

285.9
33.5

16.8
16.7

2.1
27.7
3.7

4.6
8.4

17.8
2.7

288.3
34.2

17.2
17.0

2.2
28.4

3.7

4.7
8.7

18.3
2.6

288.4
35.8

17.9
17.8

2.2
29.6
3.9

5.1
9.3

19.1
2.2

299.4
37.5

18.9
18.6

2.2
31.0

4.3

5.2
9.8

20.1
2.4

301.6
38.0

19.2
18.9

2.1
31.5
4.5

5.3
9.9

20.1
2.8

20071996
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Total de mexicanos en EEUU (Milllones)
Emigrantes mexicanos
De segunda y tercera generación

Características demográficas de los Emigrantes mexicanos
Sexo
   Hombres
   Mujeres

Grupos de edad
   De 0 a 14 años
   De 15 a 29 años
   De 30 a 44 años
   De 45 a 64 años
   De 65 años o más

Edad promedio (años)

Estado de residencia
   California
   Texas
   Otros estados
   Arizona
   Illinois
   Florida
   Carolina del Norte
   Nueva York
   Colorado
   Nevada

Periodo de ingreso
   Antes de 1975
   De 1975 a 1985
   De 1986 a 1995
   De 1996 a 2007

Condición de movilidad en el último año
   No migrantes
   Migrantes internos1

   Migrantes internacionales2

1              Se refiere a la población que residía, el año anterior a la entrevista, en un condado distinto al actual.
2              Se refiere a la población que residía, el año anterior a la entrevista, en México.
nd            No disponible
Fuente:    BBVA Bancomer con estimaciones de Conapo a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 1994-2007.

Migrantes Mexicanos en EEUU

nd
7.3
nd

100.0
55.9
44.1

100.0
10.3
35.1
33.9
16.4
4.3

33.1

100.0
46.8
21.1
11.5
6.8
5.8
1.5
0.9
2.2
2.1
1.3

100.0
20.4
29.6
49.9

—

100.0
91.8
4.6
3.6

nd
7.4
nd

100.0
54.6
45.4

100.0
9.7

33.2
35.8
16.6
4.7

33.8

100.0
46.3
21.5
11.6
6.7
6.5
1.4
0.8
2.9
1.2
1.1

100.0
19.6
28.4
44.3
7.7

100.0
94.5
3.3
2.2

nd
7.4
nd

100.0
54.4
45.6

100.0
8.0

33.2
36.2
17.4

5.3

34.5

100.0
46.2
21.4
11.3

6.4
6.3
2.1
1.1
2.4
1.2
1.5

100.0
19.9
28.1
39.8
12.2

100.0
92.0

4.2
3.8

23.2
8.1

14.4

100.0
53.9
46.1

100.0
9.4

32.6
36.1
17.3
4.6

33.9

100.0
47.8
19.0
12.1
5.3
5.8
2.4
1.4
1.8
2.3
2.0

100.0
17.3
24.4
39.2
19.1

100.0
91.6
4.9
3.5

24.0
8.5

14.9

100.0
54.1
45.9

100.0
9.3

31.4
35.6
18.8

4.9

34.4

100.0
44.5
21.0
14.0

4.7
5.5
3.0
1.5
2.1
1.9
1.7

100.0
15.5
22.6
36.9
25.0

100.0
91.9

4.7
3.5

25.5
9.9

16.0

100.0
55.4
44.6

100.0
9.1

33.1
36.9
16.8

4.1

33.6

100.0
42.5
20.3
14.9

5.6
4.9
3.5
1.6
2.3
2.5
1.8

100.0
13.5
20.9
35.8
29.9

100.0
91.2

4.9
3.9

26.7
10.2
16.8

100.0
55.1
44.9

100.0
8.6

31.9
37.5
17.4
4.6

34.3

100.0
39.3
23.0
15.1
6.0
6.5
2.2
1.6
1.8
2.5
1.8

100.0
13.5
20.9
35.8
29.9

100.0
92.3
5.0
2.7

26.9
10.7
16.6

100.0
55.2
44.8

100.0
8.6

32.3
37.4
17.3

4.4

34.2

100.0
38.3
21.4
18.3

6.2
5.5
2.0
2.6
1.7
2.3
1.6

100.0
12.3
19.0
30.2
38.5

100.0
93.2

4.4
2.4

28.1
11.0
17.5

100.0
55.4
44.6

100.0
8.6

31.3
37.0
18.6

4.5

34.5

100.0
42.2
20.3
17.0

5.6
5.4
2.3
2.0
1.2
2.2
1.9

100.0
11.8
16.6
29.7
41.9

100.0
89.7

5.3
5.0

29.3
11.1
18.2

100.0
55.2
44.8

100.0
7.7

30.2
37.3
20.1

4.7

35.2

100.0
39.5
19.4
18.7

6.4
4.7
2.8
2.5
1.9
2.4
1.8

100.0
10.6
17.0
28.9
43.6

100.0
93.1

4.5
2.5

1997 1998 1999 2000 20052001 2002 2003 2004 2006 2007

30.3
11.8
18.5

100.0
56.0
44.0

100.0
7.3

28.6
38.1
20.8

5.1

35.2

100.0
39.5
19.2
18.8

5.7
5.3
3.3
2.2
2.0
2.0
1.9

100.0
10.3
15.9
28.3
45.5

100.0
94.9

3.4
1.8
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Características sociales de los Emigrantes mexicanos
Escolaridad1

   Menos de 10 grados
   De diez a doce grados
   Técnico superior
   Profesional y postgrado

Ciudadanía en Estados Unidos
   Ciudadano estadounidense
   No ciudadano estadounidense

Condición de pobreza2

   Pobres
   No pobres

Tipo de cobertura de salud
   Público
   Privado
   Ambos
   No tiene

Características laborales de los Emigrantes mexicanos
Población de 15 años o más (Millones)
   Población económicamente activa
       Ocupados
       Desocupados
   Población económicamente inactiva

Horas trabajadas a la semana
   34 o menos
   De 35 a 44 horas 
   45 o más

Salario anual (dólares)
   Menos de 10,000
   De 10,000 a 19,999
   De 20,000 a 29,999
   De 30,000 a 39,999
   De 40,000 o más

Sector de actividad 
   Primario
   Secundario
   Terciario

Tipo de ocupación
   Profesionales y relacionadas
   Servicios,ventas,administración3

      Limp.edif. y manten.prep. de alim4

   Cultivo, pesca y silvicultura
   Construcción, mantenim, reparación5

   Transporte y producción6

   Extracción

1              Población de 25 años o más.
2 Métodología de pobreza de EEUU. Los individuos se clasifican por debajo de la línea de pobreza utilizado un índice de pobreza adoptado por un Comité Federal Interagencial en 1969 y ligeramente 

modificado en 1981.
3              Incluye: cuidado de la salud, protección como detectives, inspectores, policías, supervisores, encargados de correccionales, etc., cuidado personal como cuidado de niños, peluqueros, funerarios, recreativo.
4              Incluye: porteros, limpiadores de edificios, criadas, domésticas.
5              Incluye: operadores y supervisores de la producción, ensambladores de eléctricos y electromecánicos, fabricantes de estructuras metálicas, programadores y operadores de computadora.
6              Transp. y ocupaciones móviles, electricistas, electromecánicos, ensambladores de maq., trab. de est. metálicas y de plástico, limpiadores de vehículos y de eq., trab. en reciclado y cargadores.
nd            No disponible.
Fuente:    BBVA Bancomer con estimaciones de Conapo a partir de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 1994-2007

Migrantes Mexicanos en EEUU

100.0
58.7
26.9
9.6
4.8

100.0
18.2
81.8

100.0
33.7
66.3

100.0
13.5
31.7
2.0

52.8

6.5
4.4
4.0
0.4
2.1

   100.0 
   12.5 
   69.8 
   17.7 

   100.0 
   29.8 
   42.1 
   16.6 
   6.8 
   4.7 

   100.0 
   12.4 
   36.4 
   51.2 

 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 

100.0
58.6
28.0
8.8
4.6

100.0
21.1
78.9

100.0
30.2
69.8

100.0
12.5
31.2
2.4

53.8

6.7
4.6
4.2
0.3
2.1

   100.0 
   13.0 
   70.3 
   16.7 

   100.0 
   26.2 
   43.2 
   17.9 
   7.6 
   5.1 

   100.0 
   10.2 
   35.3 
   54.5 

 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 

100.0
56.3
30.3

8.8
4.6

100.0
22.7
77.3

100.0
28.3
71.7

100.0
12.9
31.4

2.1
53.6

6.8
4.6
4.3
0.3
2.2

   100.0 
   10.6 
   73.7 
   15.7 

   100.0 
   23.8 
   44.3 
   18.8 
   6.9 
   6.2 

   100.0 
   10.6 
   34.9 
   54.5 

 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 

100.0
56.2
29.9
9.6
4.3

100.0
22.6
77.4

100.0
25.7
74.3

100.0
12.7
33.2
2.0

52.1

7.3
5.0
4.6
0.4
2.3

   100.0 
   9.3 

   76.8 
   13.9 

   100.0 
   21.0 
   44.1 
   20.1 
   7.8 
   7.0 

   100.0 
   12.1 
   36.6 
   51.2 

 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 

100.0
56.7
28.7

9.1
5.5

100.0
22.6
77.4

100.0
24.7
75.3

100.0
12.3
33.1

1.9
52.7

7.7
5.3
4.9
0.4
2.4

   100.0 
   9.7 

   75.3 
   14.9 

   100.0 
   17.5 
   42.4 
   22.0 

   9.9 
   8.2 

   100.0 
   9.5 

   36.5 
   54.0 

 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 

100.0
54.7
30.6

9.3
5.4

100.0
21.4
78.6

100.0
24.6
75.4

100.0
11.7
33.6

1.7
53.0

9.0
6.3
5.8
0.6
2.6

   100.0 
   11.6 
   75.2 
   13.2 

   100.0 
   17.5 
   40.0 
   24.6 
   9.3 
   8.7 

   100.0 
   8.3 

   35.8 
   55.9 

 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 
 nd 

100.0
54.1
31.4
9.0
5.5

100.0
21.8
78.2

100.0
25.4
74.6

100.0
12.9
32.3
2.2

52.6

9.3
6.5
5.8
0.6
2.9

   100.0 
   11.1 
   75.1 
   13.8 

   100.0 
   15.0 
   39.9 
   24.3 
   10.7 
   10.1 

   100.0 
   4.4 

   35.8 
   59.8 

   100.0 
   7.4 

   15.4 
   25.6 
   4.3 

   19.5 
   27.9 
   0.1 

100.0
52.7
32.9

9.1
5.3

100.0
21.3
78.7

100.0
25.7
74.3

100.0
12.9
30.3

1.8
55.0

9.8
6.7
6.2
0.5
3.1

   100.0 
   10.3 
   76.1 
   13.6 

   100.0 
   14.4 
   40.9 
   23.9 
   11.2 
   9.6 

   100.0 
   5.0 

   36.1 
   58.9 

   100.0 
   7.8 

   15.9 
   24.6 
   4.4 

   22.6 
   24.6 
   0.1 

100.0
52.6
32.9

9.2
5.3

100.0
20.4
79.6

100.0
26.2
73.8

100.0
14.1
29.8

2.7
53.4

10.1
6.9
6.5
0.4
3.1

   100.0 
   11.0 
   75.2 
   13.8 

   100.0 
   13.4 
   39.9 
   24.0 
   11.4 
   11.3 

   100.0 
   5.7 

   36.9 
   57.4 

   100.0 
   6.7 

   15.0 
   25.6 

   5.4 
   23.2 
   24.0 

   0.2 

100.0
51.0
34.3

9.3
5.4

100.0
21.3
78.7

100.0
25.7
74.3

100.0
14.1
29.6

2.3
54.1

10.3
7.2
6.8
0.4
3.1

   100.0 
   9.5 

   76.1 
   14.4 

   100.0 
   12.8 
   37.1 
   26.2 
   12.4 
   11.5 

   100.0 
   4.2 

   39.6 
   56.2 

   100.0 
   7.5 

   15.0 
   25.3 
   3.9 

   25.3 
   22.8 
   0.2 

1997 1998 1999 2000 20052001 2002 2003 2004 2006 2007

100.0
47.0
38.0

9.9
5.0

100.0
21.5
78.5

100.0
22.1
77.9

100.0
12.7
28.3

2.6
56.4

10.9
7.7
7.2
0.4
3.3

   100.0 
   10.5 
   75.1 
   14.4 

   100.0 
   11.1 
   34.4 
   27.5 
   13.7 
   13.3 

   100.0 
   4.0 

   40.6 
   55.4 

   100.0 
   7.3 

   14.9 
   23.3 

   3.9 
   27.8 
   22.6 

   0.2 
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Nacional
Baja California
Zacatecas
Michoacán 
Jalisco
Colima
Durango
Guanajuato
Nayarit
Chihuahua
Morelos
Aguascalientes
San Luis Potosí
Tamaulipas
Guerrero
Nuevo León
Sonora
Querétaro 
Hidalgo
Coahuila 
Sinaloa
México
Oaxaca
Puebla
Baja California Sur
Distrito Federal
Quintana Roo
Veracruz
Yucatán
Tlaxcala
Campeche
Chiapas
Tabasco

*              Migrantes en EEUU como % de la población estatal
Fuente:    BBVA Bancomer con base en estimaciones de Conapo

1990
Migrantes en EEUU

2000
Migrantes en EEUU / población*

2003
Migrantes en EEUU, distribución %

1990

Información Estatal de la Migración México-Estados Unidos

5,413,082
486,173
360,276
571,002
912,093
57,170

204,871
400,033
99,315

338,780
72,656
71,038

200,941
137,839
107,405
197,012
139,996
47,384
32,977

133,986
83,135

206,566
69,574
85,369
13,637

270,978
12,790
46,614
33,824
4,238
4,777
6,318
4,315

8,780,482
501,014
513,810
950,661

1,252,615
85,258

301,832
800,680
162,600
457,037
168,609
119,777
339,314
221,284
284,851
279,349
165,299
90,036

141,440
170,195
161,370
485,442
181,683
246,361
16,546

367,202
15,431

197,495
43,313
18,836
7,505

24,100
9,537

9,866,755
498,132
550,856

1,059,366
1,349,238

92,732
327,306
921,477
177,917
478,760
204,851
134,738
386,100
241,961
347,528
294,178
170,604
106,145
194,075
180,291
186,534
586,196
231,968
305,442
17,213

413,395
16,413

266,256
47,081
25,856
9,341

32,622
12,183

6.0
32.8
16.7
11.7
14.2
12.8
10.8
8.0
9.9

12.6
6.6
8.9
7.5
6.1
3.3
6.8
7.3
4.2
1.4
5.9
3.4
2.9
1.8
1.8
5.1
2.7
5.2
0.7
2.1
0.5
1.0
0.2
0.3

8.1
26.46
21.93
16.72
16.31
15.32
14.33
13.46
13.81
14.32
11.74
11.67
10.82
8.09
7.13
7.71
7.14
6.28
5.05
6.37
5.40
5.42
4.08
4.18
4.83
3.05
3.51
2.41
2.23
1.76
1.15
0.57
0.47

8.7
23.65
23.21
18.10
17.06
15.64
15.05
14.92
14.64
14.24
13.20
12.70
12.15

8.40
8.37
7.85
7.08
7.04
6.76
6.54
6.01
5.95
5.03
4.92
4.73
3.36
3.30
3.16
2.38
2.34
1.36
0.71
0.58

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

100.00
8.98
6.66

10.55
16.85
1.06
3.78
7.39
1.83
6.26
1.34
1.31
3.71
2.55
1.98
3.64
2.59
0.88
0.61
2.48
1.54
3.82
1.29
1.58
0.25
5.01
0.24
0.86
0.62
0.08
0.09
0.12
0.08

100.00
5.71
5.85

10.83
14.27

0.97
3.44
9.12
1.85
5.21
1.92
1.36
3.86
2.52
3.24
3.18
1.88
1.03
1.61
1.94
1.84
5.53
2.07
2.81
0.19
4.18
0.18
2.25
0.49
0.21
0.09
0.27
0.11

100.00
5.05
5.58

10.74
13.67

0.94
3.32
9.34
1.80
4.85
2.08
1.37
3.91
2.45
3.52
2.98
1.73
1.08
1.97
1.83
1.89
5.94
2.35
3.10
0.17
4.19
0.17
2.70
0.48
0.26
0.09
0.33
0.12

6
5
2
1

25
11
3

21
7

17
23
9

15
10
13
22
24
18
20
19
4

16
12
29
8

30
14
26
28
32
27
31

2000 2003 Rank‘03 1990 2000 2003 Rank‘03
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Nacional
Michoacán 
Zacatecas
Oaxaca
Guerrero
Hidalgo
Guanajuato
Nayarit
Chiapas
Tlaxcala
Morelos
Veracruz
Puebla
San Luis Potosí
Colima
Durango
Jalisco
Aguascalientes
Querétaro 
Sinaloa
México
Tamaulipas
Tabasco
Sonora
Chihuahua
Baja California
Coahuila 
Yucatán
Distrito Federal
Campeche
Quintana Roo
Baja California Sur
Nuevo León

1              Recibe remesas del total (%) 2 Con emigrantes en EEUU del quinquenio anterior (%)
3              Con migrantes circulares del quinquenio anterior (%) 4 Con migrantes de retorno del quinquenio anterior (%)
5              Indicador de dependencia en remesas 2006, Remesas / PIB * 100 6 Grado de dependencia en remesas. La clasificación es de BBVA Bancomer. Los 5 puntos
Fuente:    BBVA Bancomer con base en estimaciones de Conapo  de corte se establecieron con base en desviaciones estándar de la muestra.

Número
Hogares en el año 2000

Remesas1 Emigrantes2 Circulares3

Indicadores sobre Recepción de Remesas a Nivel Estatal

22,639,808
893,671
306,882
762,517
677,731
507,225
990,602
222,714
832,111
203,259
376,140

1,649,332
1,098,409

509,582
136,926
331,242

1,457,326
207,327
311,896
586,245

2,978,023
690,067
426,653
539,528
767,679
613,602
555,793
387,434

2,203,741
163,451
219,671
107,536
925,493

4.4
11.4
13.0
4.1
7.9
5.1
9.2
9.6
0.8
2.2
6.4
2.7
3.3
8.2
7.3
9.7
7.7
6.7
3.7
4.6
2.1
3.6
0.6
3.2
4.3
4.0
3.4
1.4
1.7
1.0
1.0
1.1
2.5

4.1
10.4
12.2

4.8
6.8
7.1
9.6
6.8
0.8
2.7
7.5
3.2
4.0
7.4
5.6
7.3
6.5
6.7
4.8
3.6
2.6
3.0
0.6
1.6
3.7
2.4
2.2
1.0
1.6
0.9
0.7
1.0
1.9

0.9
2.8
3.3
0.6
0.8
1.6
2.2
2.0
0.1
0.5
1.3
0.5
0.5
1.3
1.4
1.8
1.8
2.7
1.4
0.9
0.6
0.6
0.2
0.3
1.0
0.4
0.8
0.2
0.4
0.2
0.2
0.6
0.7

0.8
2.3
2.5
0.7
1.1
0.9
1.6
2.0
0.1
0.4
1.1
0.2
0.7
1.2
2.1
1.6
1.7
1.5
0.7
0.6
0.3
0.7
0.0
0.9
1.3
2.3
0.7
0.2
0.3
0.1
0.2
0.6
0.6

2.70
15.72
11.94
11.57
11.48

9.76
8.93
8.44
7.74
6.75
5.85
5.23
5.16
4.98
4.63
4.49
4.31
4.00
3.59
3.57
2.90
2.10
2.02
1.56
1.42
1.14
1.14
1.12
0.94
0.91
0.86
0.63
0.62

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto

Alto
Alto
Alto
Alto

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

Retorno4 Indicador5 Grado6
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Millones de dólares
Total
Money Orders
Cheques personales 
Transferencias electrónicas
Efectivo y especie

Miles de Operaciones
Total
Money Orders
Cheques personales 
Transferencias electrónicas
Efectivo y especie

Remesa promedio (dólares)

*              Cifras hasta el tercer trimestre
Fuente:    BBVA Bancomer con datos de Banco de México

Cifras Anuales sobre Remesas Familiares a Nivel Nacional

15,040.7
1,665.3

6.4
13,114.4

254.6

44,308.5
4,163.6

5.6
39,819.1

320.3

316.4

18,331.3
1,869.7

0.0
16,228.0

233.6

57,011.3
4,602.8

0.0
52,085.8

322.7

321.0

21,688.7
1,747.9

0.0
19,667.7

273.2

64,923.3
4,066.9

0.0
60,511.0

345.4

333.7

25,566.8
1,359.7

0.0
23,854.0

353.2

74,183.6
2,844.6

0.0
70,696.7

642.3

344.6

26,068.7
859.7

0.0
24,821.7

387.3

75,700.8
1,585.9

0.0
73,343.7

771.2

344.4

200820052003 2004 2006 2007

25,137.4
598.2

0.0
24,113.0

426.3

72,627.3
1,352.7

0.0
70,487.4

787.2

346.1

Nacional
Michoacán
Guanajuato
Estado de México
Jalisco
Veracruz
Puebla
Oaxaca
Guerrero
Distrito Federal
Hidalgo
Chiapas
San Luis Potosí
Zacatecas
Morelos
Tamaulipas
Sinaloa
Chihuahua
Durango
Querétaro
Nayarit
Baja California
Aguascalientes
Nuevo León
Sonora
Coahuila
Tlaxcala
Colima
Tabasco
Yucatán
Quintana Roo
Campeche
Baja California Sur

Remesas Familiares Anuales a Nivel Estatal, millones de dólares

15,040.4
1,778.9
1,403.2
1,345.4
1,112.1

989.6
804.9
770.8
845.5
826.8
589.1
397.7
439.3
400.5
368.5
319.4
238.1
240.5
265.3
283.2
229.6
144.4
193.3
260.9
130.5
142.2
143.1
105.2
87.3
59.5
53.7
52.5
19.4

18,331.8
2,298.9
1,734.1
1,485.7
1,466.1
1,162.6

963.0
929.6
982.7
928.8
698.1
465.3
595.6
485.3
429.8
377.4
290.9
286.0
336.2
357.7
267.2
168.8
303.0
318.6
174.6
184.3
181.3
137.6
107.8
73.0
68.9
54.6
18.3

21,688.8
2,461.8
1,904.8
1,723.1
1,791.6
1,364.4
1,133.3
1,053.6
1,117.3
1,333.9

782.1
557.5
772.1
541.0
504.9
455.4
435.6
398.7
392.5
412.4
308.3
263.2
291.4
324.8
302.5
247.0
218.0
169.1
160.3

88.8
86.9
67.4
25.1

25,566.5
2,520.4
2,319.4
2,009.0
2,110.8
1,672.4
1,425.9
1,321.0
1,378.0
1,524.6

945.5
710.0
943.6
670.0
588.7
507.3
508.0
485.3
437.2
492.4
355.0
309.6
351.5
382.0
334.4
282.3
268.0
187.5
192.5
119.0
102.0

84.0
29.2

26,068.5
2,392.0
2,353.6
2,008.7
2,171.4
1,736.2
1,555.4
1,420.3
1,418.2
1,374.8
1,085.6

760.6
906.3
757.5
614.9
516.4
521.2
471.9
450.6
474.7
376.9
336.1
358.6
355.5
335.7
294.2
293.5
196.3
185.2
133.4

99.4
81.0
32.4

200820052003 2004 2006 2007

25,137.6
2,457.2
2,324.5
1,942.4
2,095.6
1,620.4
1,567.5
1,456.5
1,401.6
1,105.3

939.5
758.3
799.9
677.7
621.2
489.1
511.4
475.3
450.4
442.3
383.6
342.1
331.1
331.8
318.3
299.6
299.3
197.9
159.4
129.0

99.5
74.4
35.5

2009*

2009*

16,434.8
297.7

0.0
15,912.6

224.5

50,736.4
669.4

0.0
49,590.0

477.0

323.9

16,434.5
1,649.0
1,521.7
1,328.1
1,326.6
1,009.8
1,024.2

939.9
894.0
750.7
578.0
472.2
491.3
444.1
420.4
327.8
349.0
314.6
294.3
285.8
265.8
248.0
216.8
229.6
221.3
191.2
197.8
134.6
91.5
81.5
66.0
44.2
24.7

*              Cifras hasta el tercer trimestre
Fuente:    BBVA Bancomer con datos de Banco de México
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Millones de dólares
Total
Money Orders
Cheques personales 
Transferencias electrónicas
Efectivo y especie

Miles de operaciones
Total
Money Orders
Cheques personales 
Transferencias electrónicas
Efectivo y especie

Cifras Anuales sobre Remesas Familiares a Nivel Nacional, distribución %

100.0
11.1
0.0

87.2
1.7

100.0
9.4
0.0

89.9
0.7

100.0
10.2
0.0

88.5
1.3

100.0
8.1
0.0

91.4
0.6

100.0
8.1
0.0

90.7
1.3

100.0
6.3
0.0

93.2
0.5

100.0
5.3
0.0

93.3
1.4

100.0
3.8
0.0

95.3
0.9

100.0
3.3
0.0

95.2
1.5

100.0
2.1
0.0

96.9
1.0

200820052003 2004 2006 2007

100.0
2.4
0.0

95.9
1.7

100.0
1.9
0.0

97.1
1.1

Nacional
Michoacán
Guanajuato
Estado de México
Jalisco
Veracruz
Puebla
Oaxaca
Guerrero
Distrito Federal
Hidalgo
Chiapas
San Luis Potosí
Zacatecas
Morelos
Tamaulipas
Sinaloa
Chihuahua
Durango
Querétaro
Nayarit
Baja California
Aguascalientes
Nuevo León
Sonora
Coahuila
Tlaxcala
Colima
Tabasco
Yucatán
Quintana Roo
Campeche
Baja California Sur

Remesas Familiares Anuales a Nivel Estatal, participación %

100.0
11.8
9.3
7.4
8.9
6.6
5.4
5.1
5.6
5.5
3.9
2.9
2.6
2.7
2.5
1.6
2.1
1.6
1.8
1.9
1.5
1.0
1.7
1.3
0.9
0.9
1.0
0.7
0.6
0.4
0.4
0.3
0.1

100.0
12.5
9.5
8.0
8.1
6.3
5.3
5.1
5.4
5.1
3.8
3.2
2.5
2.6
2.3
1.6
2.1
1.6
1.8
2.0
1.5
0.9
1.7
1.7
1.0
1.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.4
0.3
0.1

100.0
11.4

8.8
8.3
7.9
6.3
5.2
4.9
5.2
6.2
3.6
3.6
2.6
2.5
2.3
2.0
2.1
1.8
1.8
1.9
1.4
1.2
1.5
1.3
1.4
1.1
1.0
0.8
0.7
0.4
0.4
0.3
0.1

100.0
9.9
9.1
8.3
7.9
6.5
5.6
5.2
5.4
6.0
3.7
3.7
2.8
2.6
2.3
2.0
2.0
1.9
1.7
1.9
1.4
1.2
1.5
1.4
1.3
1.1
1.0
0.7
0.8
0.5
0.4
0.3
0.1

100.0
9.2
9.0
8.3
7.7
6.7
6.0
5.4
5.4
5.3
4.2
3.5
2.9
2.9
2.4
2.0
2.0
1.8
1.7
1.8
1.4
1.3
1.4
1.4
1.3
1.1
1.1
0.8
0.7
0.5
0.4
0.3
0.1

200820052003 2004 2006 2007

100.0
9.8
9.2
8.3
7.7
6.4
6.2
5.8
5.6
4.4
3.7
3.2
3.0
2.7
2.5
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.5
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.1

2009*

2009*

*              Cifras hasta el tercer trimestre
Fuente:    BBVA Bancomer con datos de Banco de México

*              Cifras hasta el tercer trimestre
Fuente:    BBVA Bancomer con datos de Banco de México

100.0
1.8
0.0

96.8
1.4

100.0
1.3
0.0

97.7
0.9

100.0
10.0

9.3
8.1
8.1
6.1
6.2
5.7
5.4
4.6
3.5
2.9
3.0
2.7
2.6
2.0
2.1
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.3
1.4
1.3
1.2
1.2
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
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Población total*
Población de 16 años y más
Fuerza laboral
Empleados
Desempleados
Tasa de participación laboral 
Tasa de desempleo
Población total
Población de 16 años y más
Fuerza laboral
Empleados
Desempleados
Tasa de participación laboral 
Tasa de desempleo
Hispanos*
Población de 16 años y más
Fuerza laboral
Empleados
Desempleados
Tasa de participación laboral 
Tasa de desempleo
Hispanos
Población de 16 años y más
Fuerza laboral
Empleados
Desempleados
Tasa de participación laboral 
Tasa de desempleo
De origen mexicano
Población de 16 años y más
Fuerza laboral
Empleados
Desempleados
Tasa de participación laboral 
Tasa de desempleo
Mexicanos nativos
Población de 16 años y más
Fuerza laboral
Empleados
Desempleados
Tasa de participación laboral 
Tasa de desempleo
Mexicanos inmigrantes
Población de 16 años y más
Fuerza laboral
Empleados
Desempleados
Tasa de participación laboral 
Tasa de desempleo

*              Cifras ajustadas estacionalmente
Fuente:    BBVA Bancomer con cifras de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), 2006-2009

Situación Laboral de los Hispanos y Mexicanos en Estados Unidos, miles

229,896

152,376

145,622

6,754

66.3

4.4

229,896

152,519

146,073

6,446

66.3

4.2

30,507

20,993

19,971

1,022

68.8

4.9

30,507

21,054

20,045

1,009

69.0

4.8

19,254

13,392

12,714

678

69.6

5.1

8,580

5,743

5,401

343

66.9

6.0

10,674

7,649

7,313

336

71.7

4.4

230,839

152,965

146,081

6,884

66.3

4.5

230,839

152,013

144,692

7,321

65.9

4.8

30,966

21,387

20,235

1,151

69.1

5.4

30,966

21,254

20,008

1,245

68.6

5.9

19,403

13,334

12,559

774

68.7

5.8

8,750

5,927

5,548

379

67.7

6.4

10,654

7,406

7,011

395

69.5

5.3

231,482

152,789

145,873

6,915

66.0

4.5

231,482

152,810

146,040

6,771

66.0

4.4

31,238

21,447

20,236

1,211

68.7

5.6

31,238

21,482

20,341

1,141

68.8

5.3

19,674

13,592

12,878

714

69.1

5.3

8,707

5,822

5,451

371

66.9

6.4

10,967

7,770

7,427

343

70.8

4.4

232,210

153,127

145,969

7,157

65.9

4.7

232,210

153,921

146,723

7,199

66.3

4.7

31,520

21,747

20,501

1,246

69.0

5.7

31,520

21,781

20,549

1,232

69.1

5.7

19,985

13,921

13,183

738

69.7

5.3

8,948

5,954

5,548

406

66.5

6.8

11,037

7,968

7,635

332

72.2

4.2

232,937

153,625

146,275

7,349

66.0

4.8

232,937

153,752

146,732

7,020

66.0

4.6

31,809

21,829

20,555

1,274

68.6

5.8

31,809

21,891

20,630

1,260

68.8

5.8

20,018

13,841

13,011

830

69.1

6.0

9,106

6,105

5,708

397

67.0

6.5

10,912

7,736

7,304

432

70.9

5.6

232,807

153,738

146,138

7,599

66.0

4.9

232,807

152,822

144,755

8,067

65.6

5.3

31,732

21,760

20,333

1,428

68.6

6.6

31,732

21,646

20,106

1,540

68.2

7.1

20,161

13,700

12,687

1,012

68.0

7.4

9,230

6,111

5,702

409

66.2

6.7

10,930

7,589

6,985

603

69.4

8.0

233,410

154,281

145,990

8,291

66.1

5.4

233,410

154,264

146,166

8,099

66.1

5.2

31,999

22,048

20,449

1,599

68.9

7.3

31,999

22,063

20,552

1,511

68.9

6.9

20,427

14,045

13,044

1,001

68.8

7.1

9,364

6,274

5,762

512

67.0

8.2

11,063

7,771

7,282

489

70.2

6.3

234,110

154,650

145,299

9,351

66.1

6.0

234,110

155,399

146,029

9,370

66.4

6.0

32,274

22,174

20,435

1,738

68.7

7.8

32,274

22,205

20,486

1,719

68.8

7.7

20,744

14,238

13,158

1,080

68.6

7.6

9,429

6,247

5,676

570

66.2

9.1

11,315

7,991

7,482

510

70.6

6.4

234,825

154,648

144,046

10,602

65.9

6.9

234,825

154,662

144,501

10,161

65.9

6.6

32,557

22,132

20,165

1,966

68.0

8.9

32,557

22,183

20,239

1,943

68.1

8.8

20,707

14,144

12,960

1,184

68.3

8.4

9,730

6,419

6,024

588

66.0

9.2

10,977

7,725

7,129

596

70.4

7.7

234,913

153,993

141,578

12,415

65.6

8.1

234,913

153,659

140,125

13,534

65.4

8.8

32,501

22,069

19,708

2,361

67.9

10.7

32,501

22,033

19,442

2,592

67.8

11.8

21,056

14,183

12,493

1,690

67.4

11.9

10,227

6,662

5,925

737

65.1

11.1

10,829

7,520

6,568

953

69.5

12.7

235,459

154,913

140,591

14,321

65.8

9.2

235,459

154,697

140,592

14,105

65.7

9.1

32,754

22,387

19,691

2,696

68.3

12.0

32,754

22,340

19,751

2,589

68.2

11.6

21,006

14,349

12,671

1,678

68.3

11.7

9,976

6,596

5,760

836

66.1

12.7

11,031

7,753

6,911

841

70.3

10.9

III 09II 09I 09IV 08III 08II 08I 08IV 07III 07II 07I 07IV 06

236,093

154,362

139,518

14,844

65.4

9.6

236,093

154,923

140,069

14,854

65.6

9.6

33,018

22,445

19,601

2,844

68.0

12.7

33,018

22,508

19,680

2,828

68.2

12.6

20,716

14,140

12,350

1,790

68.3

12.7

9,623

6,287

5,387

899

65.3

14.3

11,093

7,853

6,963

891

70.8

11.3
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Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

Fuente:    BBVA Bancomer con datos de Banco de México

Ingresos Mensuales por Remesas en México, millones de dólares

313.5
281.9
337.3
393.4
413.5
365.3
373.7
386.1
339.3
348.9
315.6
355.3

4,223.7

399.6
388.9
464.9
469.2
571.6
521.9
506.7
532.1
490.5
474.5
502.0
587.7

5,909.6

456.3
447.2
494.5
498.8
590.8
541.6
557.6
608.1
568.6
559.5
583.1
666.9

6,572.8

655.0
637.7
718.1
734.8
798.2
747.8
796.6
789.3
772.1
792.8
693.8
759.0

8,895.3

711.0
718.9
744.5
805.9
912.2
860.0
843.1
849.1
860.6
848.3
741.4
919.4

9,814.5

1,017.3
962.9

1,099.1
1,202.5
1,343.8
1,351.2
1,361.4
1,401.3
1,365.5
1,391.0
1,203.7
1,341.1

15,040.7

1,081.9
1,171.8
1,480.2
1,513.5
1,770.4
1,684.3
1,654.4
1,786.8
1,586.8
1,530.0
1,506.2
1,565.1

18,331.3

1,367.6
1,428.4
1,691.6
1,753.3
2,057.3
1,923.3
1,840.3
2,059.2
1,886.4
1,862.3
1,887.0
1,932.1

21,688.7

1,758.3
1,823.2
2,152.8
2,072.7
2,534.6
2,340.3
2,191.7
2,334.3
2,141.0
2,316.5
1,962.8
1,938.7

25,566.8

1,872.9
1,856.7
2,186.3
2,166.1
2,431.9
2,300.4
2,369.2
2,411.9
2,186.0
2,367.4
1,957.8
1,962.2

26,068.7

1,781.1
1,859.4
2,115.9
2,188.4
2,371.2
2,264.1
2,186.7
2,097.5
2,113.4
2,636.6
1,747.3
1,775.8

25,137.4

200920082007200620052004200320022001200019991998

1,568.2
1,803.4
2,104.3
1,779.8
1,900.1
1,922.8
1,833.4
1,780.7
1,742.1

16,434.8

19971996

338.7
331.6
381.9
425.5
486.7
453.6
441.7
428.9
431.5
421.7
343.4
379.8

4,864.9

382.5
366.4
427.2
440.0
520.4
503.5
494.3
486.6
476.3
454.7
460.7
614.3

5,626.8

Ingresos Mensuales por Remesas en México, variación % anual

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

23.2
13.7
17.4
31.6
15.6
3.7
9.0
6.6
8.0
7.5

23.5
29.5
15.0

4.5
6.1
8.8
6.6
9.8
3.7
2.5
9.3
3.0
4.4
9.0
-4.3
5.0

14.2
15.0
6.4
6.3
3.4
3.8

10.1
14.3
15.9
17.9
16.2
13.5
11.2

43.6
42.6
45.2
47.3
35.1
38.1
42.9
29.8
35.8
41.7
19.0
13.8
35.3

8.6
12.7

3.7
9.7

14.3
15.0

5.8
7.6

11.5
7.0
6.9

21.1
10.3

43.1
34.0
47.6
49.2
47.3
57.1
61.5
65.0
58.7
64.0
62.3
45.9
53.3

6.3
21.7
34.7
25.9
31.7
24.7
21.5
27.5
16.2
10.0
25.1
16.7
21.9

26.4
21.9
14.3
15.8
16.2
14.2
11.2
15.2
18.9
21.7
25.3
23.5
18.3

28.6
27.6
27.3
18.2
23.2
21.7
19.1
13.4
13.5
24.4
4.0
0.3

17.9

6.5
1.8
1.6
4.5
-4.1
-1.7
8.1
3.3
2.1
2.2
-0.3
1.2
2.0

-4.9
0.1
-3.2
1.0
-2.5
-1.6
-7.7

-13.0
-3.3
11.4
-10.8
-9.5
-3.6

-12.0
-3.0
-0.5

-18.7
-19.9
-15.1
-16.2
-15.1
-17.6

8.0
17.6
13.2
8.2

17.7
24.2
18.2
11.1
27.2
20.9
8.8
6.9

15.2

13.0
10.5
11.9
3.4
6.9

11.0
11.9
13.5
10.4
7.8

34.1
61.8
15.7

Flujo 12 Meses de Remesas en México, millones de dólares

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3,732
3,766
3,815
3,910
3,966
3,979
4,009
4,033
4,058
4,083
4,143
4,224

5,644
5,666
5,704
5,733
5,784
5,803
5,815
5,861
5,875
5,895
5,936
5,910

5,966
6,025
6,054
6,084
6,103
6,123
6,173
6,249
6,328
6,413
6,494
6,573

6,771
6,962
7,186
7,422
7,629
7,835
8,074
8,256
8,459
8,692
8,803
8,895

8,951
9,033
9,059
9,130
9,244
9,356
9,403
9,462
9,551
9,606
9,654
9,814

10,121
10,365
10,719
11,116
11,548
12,039
12,557
13,109
13,614
14,157
14,619
15,041

15,105
15,314
15,695
16,006
16,433
16,766
17,059
17,445
17,666
17,805
18,107
18,331

18,617
18,874
19,085
19,325
19,612
19,851
20,037
20,309
20,609
20,941
21,322
21,689

22,079
22,474
22,936
23,255
23,732
24,149
24,501
24,776
25,030
25,484
25,560
25,567

25,681
25,715
25,748
25,842
25,739
25,699
25,877
25,954
25,999
26,050
26,045
26,069

25,977
25,980
25,909
25,931
25,871
25,835
25,652
25,338
25,265
25,534
25,324
25,137

24,925
24,868
24,857
24,448
23,977
23,636
23,283
22,966
22,595

4,249
4,298
4,343
4,375
4,448
4,537
4,605
4,648
4,740
4,813
4,840
4,865

4,909
4,944
4,989
5,003
5,037
5,087
5,140
5,197
5,242
5,275
5,392
5,627

Flujo 12 Meses de Remesas en México, variación % anual

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

15.0
14.6
14.3
14.6
14.8
14.1
13.1
12.8
12.1
11.7
10.1
5.0

5.7
6.3
6.1
6.1
5.5
5.5
6.2
6.6
7.7
8.8
9.4

11.2

13.5
15.6
18.7
22.0
25.0
28.0
30.8
32.1
33.7
35.6
35.6
35.3

32.2
29.7
26.1
23.0
21.2
19.4
16.5
14.6
12.9
10.5

9.7
10.3

13.1
14.7
18.3
21.8
24.9
28.7
33.5
38.5
42.5
47.4
51.4
53.3

49.3
47.8
46.4
44.0
42.3
39.3
35.9
33.1
29.8
25.8
23.9
21.9

23.2
23.2
21.6
20.7
19.3
18.4
17.5
16.4
16.7
17.6
17.8
18.3

18.6
19.1
20.2
20.3
21.0
21.7
22.3
22.0
21.5
21.7
19.9
17.9

16.3
14.4
12.3
11.1
8.5
6.4
5.6
4.8
3.9
2.2
1.9
2.0

1.2
1.0
0.6
0.3
0.5
0.5
-0.9
-2.4
-2.8
-2.0
-2.8
-3.6

-4.1
-4.3
-4.1
-5.7
-7.3
-8.5
-9.2
-9.4

-10.6

13.9
14.2
13.8
11.9
12.2
14.0
14.8
15.2
16.8
17.9
16.8
15.2

15.5
15.0
14.9
14.4
13.2
12.1
11.6
11.8
10.6
9.6

11.4
15.7
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Temas Especiales Incluidos en Números Anteriores*

Junio 2009

    Los Determinantes de la Migración

    Los Flujos Migratorios Internacionales

    La Migración Mexicana hacia los Estados Unidos: Una Breve Radiografía

    Evidencia Municipal de los Factores de Expulsión de la Migración 
    Mexicana hacia el Exterior

    ¿Ha incidido la Pobreza en la Migración Mexicana a EEUU? 
    Una Respuesta Preliminar a Partir de un Análisis Regional

    La Política Migratoria de Estados Unidos: una Retrospectiva Histórica

*    Documentos disponibles en la página web http://www.bancomer.com
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Latin American export diversification: lower trade dependence from the US.

Observatorio Semanal
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Balanza de Pagos en el segundo trimestre del año

La  publicación  de  la  Balanza  de  Pagos   la   próxima   semana
presentará resultados favorables para la Cuenta Corriente, con un
saldo  negativo  alrededor  de  600  millones  de  dólares, cifra por
debajo  de  los 1,500 md observados en 2T07 y ligera contracción
en  las  remesas  de  1%.  Sin  duda, los altos precios del petróleo
han  permitido  buenos  resultados  en la balanza comercial y esto
se  refleja  en  la  Cuenta  Corriente.  El   déficit   es   ampliamente
financiable  y  no  representa  ninguna  presión  para la economía.
Para  el  año,  mantenemos  nuestra  previsión  de  un  déficit   en
Cuenta Corriente menor a 1% del PIB.

IGAE de junio

Conocido   el  dato  de  PIB   real   del    2T08  (este   jueves),   la
contribución  del  dato  de IGAE de junio será marginal aunque es
conveniente  monitorearlo  por  la relevancia de la dinámica de los
componentes en su variación mensual.

Cabe  recordar  que  para  el  2T la producción industrial (de)creció
(-)0.2% en tasa anual, mostrando todos sus componentes (minería,
electricidad, construcción y  manufacturas)  moderaciones respecto
al primer trimestre, en series desestacionalizadas.

Será  muy  relevante  monitorear  la  dinámica  del componente de
servicios  (en  torno  a  65%  del  valor  agregado total) que podría
reflejarse  asimismo  por  el  lado  de  la  demanda  interna  en   el
componente de consumo privado en los próximos meses.

Para   el   IGAE   esperamos   crecimiento   en   junio   de   1.9%,
congruente con una variación de todo el año de 2.3%.

Banxico Watch
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Banxico decidió restringir las condiciones monetarias en 25pb

• Por tercera reunión consecutiva, Banxico sube 25pb la tasa de fondeo para
   evitar  traslado de inflación a expectativas y salarios, intentando neutralizar
   el posible efecto en éstas de la fuerte revisión en la senda de inflación.
•  El  movimiento  es  preventivo  y  parece  ser  suficiente  considerando  los
   crecientes  riesgos  en  actividad  económica  y  la expectativa de menores
   presiones de oferta en inflación en el futuro cercano.
•  Esperamos  pausa  monetaria  en  la  decisión  de  política  monetaria  de
   septiembre,  y  si  bien  podría  haber  espacio de una subida adicional de
   25 pb  hacia  el  4T08 o bien el 1T09 –dependiendo de la evolución de las 
   expectativas de mediano plazo– su probabilidad parece haber disminuido.

El  Banco  de  México  decidió  restringir  las  condiciones  monetarias en 25pb, por
tercera  reunión  consecutiva,  incrementando  la  tasa  de fondeo bancario a 8.25%.
Con  este  nuevo movimiento, Banxico intenta neutralizar el efecto en expectativas y
salarios  de  la  fuerte  alza  en la  senda de inflación prevista. Al volver a destacar la
necesidad  de  anclar  expectativas, justifican esta subida adicional como preventiva,
la cual podría ser la última considerando que los determinantes de mediano plazo de
inflación  apuntan  a la moderación, provenientes de la baja reciente en el precios de
las materias  primas, la  acumulación  de señales  de desaceleración y los crecientes
riesgos  a la  baja para la actividad. No sólo el lenguaje del comunicado indica que el
alza  tiene carácter preventivo, sino también, el tono de éste –en comparación con el
previo– es más suave (menos restrictivo).
Tanto  la descripción  cualitativa  de crecimiento económico como la de la inflación en
el  comunicado nos  indican  que éste es menos restrictivo y que en Banxico hay una
creciente  preocupación por el deterioro de la actividad económica y las perspectivas
de  crecimiento. En  cuanto  a las perspectivas de crecimiento económico mundial, la
valoración  es  más  negativa  que  la  del  comunicado  previo;  señalan  que  se   ha
intensificado  la desaceleración,  anticipan que  el crecimiento  de la demanda interna
en  EEUU  en  2S08  será  bajo  o  nulo.  Asimismo,  por  primera  vez  (no  se   había
reconocido  explícitamente  en  el  comunicado)  señalan  que  los   indicadores   más
recientes  de  actividad  económica  en   México   apuntan   a   un   menor   ritmo   de
 crecimiento  –“sugieren  un grado  de deterioro”–, e indican que “ello implica” que los
riesgos  a  la  baja han aumentado. En cuanto a inflación, la descripción cualitativa es
más  positiva.  Se  destaca  que  aunque  persisten  las  presiones  inflacionarias,  se
anticipa  “una mejoría  en el mediano  plazo ante  la reciente caída en el precio de las
materias  primas”, y  señalan  que ésta  favorable evolución obedecerá, en gran parte,
“a  las  perspectivas  de  un  menor  crecimiento de la economía mundial”. Además, a
pesar  de  que  se  reconoce que la revisión en el rango de proyección de inflación es
importante,  destacan  que,  para  el  futuro  próximo,  hay  señales  positivas  y   más
claras de una perspectiva de moderación de las presiones.

Fed Watch
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FOMC Meeting August 5th

•   The  Fed  maintained  its  target  rate  at  2%.  It  also  reiterated  its
     concerns regarding both growth and inflation risks
•    The   FOMC   backtracked   from   its   previous   assessment   on
     growth.  It  recognized  that  GDP  has  been better than expected, 
     but it now underlined continuing risks to growth
•    As  expected,  the  balance  of  risks  was  rendered  as  balanced,
     with no suggestion of any rate change for the near future.

Growth and Inflationary Risks are balanced

Once  again,  the  Federal  Open  Market  Committee maintained its target
for  the  federal  funds  rate  at 2%.  The  extension of the 2%-level and the
accompanying   press   release   were   in   line   with   our   expectations.
Regarding  growth,  the  FOMC  statement  acknowledged  the better than
expected  GDP  figures  throughout  the  first  half  of  2008.  But, unlike its
previous  statement  where  the  Fed  expressed  restrained   relief   about
growth  prospects,  now   the   Fed   reinforced   its   earlier   concerns   by
saying  “Tight  credit  conditions,  the  ongoing   housing   contraction,  and
elevated  energy  prices  are  likely  to weigh on economic growth over the
next few quarters. “
Regarding  inflation,  the  Fed  maintained   the  hawkish   tone   that   was
introduced  in  June’s  statement.  Once  again,  the  FOMC acknowledged
that  current  inflation  is  unfavorably  high.  Furthermore,  it also accepted
that  some  indicators  of  inflation  expectations  have  also  risen  and are
now  “elevated”.  But  together  with  this  hawkish  tone,  Board  members
expressed  confidence  that  inflationary  pressures  would  recede  during
the  second  half  of  2008.  Consequently,   the  hawkish   tone   was   not
accompanied by any type of bias toward raising rates anytime soon.

Uncertainty remains high

“Uncertainty”  remains   the   key   word   to  describe   FOMC   members’
sentiment  during  their  August  meeting.  Inflationary  and  growth  risks
were  rendered  as  balancing  each other. This balance was reached not
because  members  reduced  their  fear  of  inflationary  risks,  but  rather
because  they  reinstated  their  initial  fears  of  credit  and  cyclical  risks.
“Although  downside  risks  to  growth  remain, the upside risks to inflation
are also of significant concern to the Committee”.
We  expect  the  Fed  to  keep  rates  stable  in  the  meetings  before the
presidential  election  and  probably  into  next year. Although there is one
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