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INTRODUCCIÓN 

 

La migración internacional es un problema para la agenda de los gobiernos y 

organismos internacionales, pues por sus dimensiones implica uno de los grandes 

desafíos que enfrenta el mundo. La migración es un fenómeno constante y 

dinámico en el que las personas se trasladan de su lugar de origen a otro ya sea 

de un país a otro o dentro de una misma nación,  con el propósito principal de 

mejorar su situación económica, su desarrollo personal y familiar.1  

México se caracteriza  por ser uno de los países con mayor flujo migratorio, 

principalmente hacia los Estados Unidos, datos del Censo Nacional de Población y 

Vivienda  señalan que para el 2010 se contabilizaron 1.1 millones de personas que 

salieron del país en busca de mejores oportunidades, mientras que  para el estado 

de Guanajuato se registró una población migrante de 119,706 habitantes, de 

acuerdo al lugar de residencia de los últimos cinco años reportado.  

La migración  se ve reflejada en las remesas que ingresan al país, 

considerando que ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la captación de remesas  

internacionales solo por debajo de la India y China, ocupando el primer lugar entre 

las naciones de América Latina.2 

Los flujos de remesas han aumentado constantemente  teniendo un pico 

histórico con 26, 076 millones de dólares en el 2007. Resultado de la crisis 

ocurrida  en los Estados Unidos  se registró un decremento importante  en el 2008 

                                                           
1http://www.sinfronteras.org.mx/index.php/es/hablemos-de/migracion 
2 http://www.diputados.gob.mx 
 

http://www.diputados.gob.mx/
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y 2009.3  Como desenlace de dicha crisis se esperaba un regreso masivo de 

migrantes afectándose con esto el flujo de remesas recibidas, teniendo como  

resultado una simple desaceleración en el proceso migratorio, sin presentarse un 

regreso masivo de paisanos del vecino país del norte, como se decía. 

Los migrantes se desplazan de su lugar de origen hacia el extranjero 

principalmente, desplazamiento que les significa  una mejora en las condiciones 

de vida de él y su familia, con el propósito de incrementar o hacerse de un 

patrimonio dentro de un tiempo determinado, migrando originalmente  de manera 

temporal, aunque por ciertas circunstancias para algunos termina siendo 

permanente. 

Son diversas las opiniones sobre el impacto de la migración y por ende de 

las remesas para la familia y la sociedad en general. En esta investigación se 

analiza el impacto de las remesas para una  zona en particular, para tal efecto, se 

obtuvo información de campo, y en los resultados se encuentra que las remesas 

contribuyen significativamente al ingreso de las familias de los migrantes de las 

comunidades rurales del municipio de Abasolo, Guanajuato. 

Se encuentra también que las remesas tienen un impacto positivo en el 

desarrollo económico y social en la medida que ayudan a reducir la pobreza, 

potencializan la inversión, entre otras. En esta investigación se da a conocer la 

manera como  las remesas contribuyen al desarrollo económico y social de las  

familias. 

El documento de los resultados de investigación está estructurado en cinco 

capítulos y un apartado de conclusiones y recomendaciones. El capítulo primero 

contiene los fundamentos  de la investigación, entre los que se  incluyen los 

antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, 

variables y la metodología utilizada. El segundo contiene el marco teórico y 

                                                           
3  Wendell  Samuel.  (2001).  Migración y Remesas: Un estudio  de caso del Caribe, p.378. 
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conceptual referente al tema. En el tercer capítulo  se realiza un análisis de la 

migración y la participación  de las remesas a nivel nacional y particularmente para 

el municipio de Abasolo Guanajuato. En el cuarto capítulo se analiza el perfil 

general de la zona en estudio. En el último capítulo se presenta el análisis de los 

resultados obtenidos del trabajo de investigación realizado en campo en 

localidades rurales de Abasolo, Guanajuato. En el último apartado se presentan 

las conclusiones  y recomendaciones referentes al tema. 

Palabras Claves: Importancia socioeconómica, remesas, localidades rurales, 

Abasolo, Guanajuato.  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se abordan los fundamentos de la investigación, referidos al 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables y la 

metodología utilizada, con la finalidad de fundamentar el contexto en que se 

realiza. 

1.1 Antecedentes 

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la expulsión de migrantes y el 

tercero en la captación de remesas internacionales, solo por debajo de la India y 

China, ocupando el primer lugar entre las naciones de América Latina.4 

México cuenta con el principal corredor migratorio del mundo que lo 

comunica con los Estados Unidos, lo que propicia que nuestro país sea uno de los 

más importantes receptores de remesas en el mundo. 

El estado de Guanajuato, donde se realizó la presente investigación, está 

ubicado en la región central del país, pertenece a la llamada región tradicional de 

emigración y es, junto con Jalisco y Michoacán, uno de los estados con mayor 

historia migratoria, cuyo destino principal es hacia los Estados Unidos, muestra de 

ello es que de acuerdo con datos del Banco de México, durante el periodo de 

enero del 2007 a marzo del 2011, las remesas enviadas por los paisanos 

guanajuatenses ubicaron al estado como el segundo mayor receptor de remesas 

                                                           
4  http://www.diputados.gob.mx 
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del país, con un total de 9,073.4 millones de dólares (mdd), solamente detrás de 

Michoacán que capto 9,639.9 mdd. 

El monto captado, representa  el 9.4% del total de las remesas que 

ingresan al país. El dinero recibido por las familias es usado principalmente para el 

sustento diario, educación de los hijos, bienes muebles para el hogar y en general 

para el mejoramiento de la vivienda. 

En los últimos años, las remesas han crecido en forma paralela a la 

migración internacional. Sus dimensiones absolutas y relativas están alcanzando 

niveles cada vez más significativos revelando su importancia como fuente de 

divisas y sostén esencial para los integrantes de millones de hogares con 

familiares migrantes. 

"Según el Censo General de Población y Vivienda 2010, la entidad 

(Guanajuato) registra un total de población migrante de 119 706 habitantes, según 

el  lugar de residencia cinco años atrás, de los cuales el 84.3% (100 952) son 

hombres y el 15.7% (18 754) son mujeres. Del total de población migrante el  

71.9% es emigrante internacional y el 27.8% es migrante internacional  de 

retorno."5 

La migración en las comunidades rurales se ha convertido en una estrategia 

de sobrevivencia para las familias campesinas que ahí habitan. El envío de 

remesas desde Estados Unidos, principalmente se hace por parte de familiares 

como esposo, hijos, o hermanos, que emigraron, trabajan y viven allá. 

Las remesas son consideradas una fuente importante de ingresos para 

México y para millones de hogares que sobreviven gracias al trabajo de los 

                                                           
5 Cebada Contreras María del Carmen y Schmidt Díaz de León Ileana. (s.f).  Migración y cambio 
sociocultural: las relaciones sociales y familiares. Recuperado desde http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011f/1138/migracion_y_cambio_sociocultural.html 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1138/migracion_y_cambio_sociocultural.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1138/migracion_y_cambio_sociocultural.html
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familiares que tienen fuera del país, colocando a las remesas como la tercera 

fuente de divisas de nuestro país. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La migración es un fenómeno socioeconómico derivado de la falta de 

oportunidades de empleo y a la reducida productividad y rentabilidad económica 

de las actividades a las que se dedica la población. Esta dinámica se ha 

presentado en nuestro país por muchos años, Guanajuato es uno de los 

principales estados con tradición migratoria, lo que en consecuencia lo ubica en 

una de las principales entidades federativas del país en captar remesas. 

Las remesas constituyen una fuente de recursos económicos importantes 

en el ingreso familiar de los migrantes, porque les permite contribuir con los gastos 

de alimentación, educación, atención médica, adquisición de vivienda o 

mejoramiento de la misma, o para ahorro e inversión en bienes de capital, entre 

otros aspectos.  

Desafortunadamente la información disponible sobre el impacto de las 

remesas en el hogar, se encuentra agregada a nivel estado y no al municipal y 

aún menos al detalle de las localidades rurales, por lo que se considera necesario 

investigar para conocer el impacto socioeconómico de las remesas en los 

municipios y comunidades rurales del estado, teniendo interés particular por 

analizar la información que se genere, específicamente en localidades rurales del 

municipio de Abasolo. 

Esta investigación se propone realizar trabajo de campo para obtener 

información aplicable a la región y determinar el impacto socioeconómico que 

tienen las remesas en las familias del municipio de Abasolo, Guanajuato. 
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1.3 Justificación 

La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros 

días. Prácticamente ningún país ni región del mundo, escapa a la dinámica de las 

migraciones o puede mantenerse ajeno a sus consecuencias. 

 

En el país el fenómeno de la migración se ha venido incrementando en los 

últimos años y atañe a gran parte de nuestra población. Las recurrentes crisis 

económicas han obligado a las familias a que alguno de sus miembros, por lo 

general los jefes del hogar, busquen alternativas de ingreso y subsistencia fuera 

de sus localidades de origen, ya sea en el interior del país o inclusive en el 

extranjero. La migración internacional hoy en día  constituye  uno de los problemas 

más fuertes que enfrentan los diferentes niveles de gobierno. 

El abandono temporal de la residencia familiar, principalmente por parte del 

jefe del hogar, provoca situaciones diversas que modifican sustancialmente la 

organización y sustento de las familias; los hogares que se encuentran inmersos 

en estos procesos presentan una alta dependencia económica para su sustento 

de las remesas que el jefe del hogar hace llegar, lo que obliga a una mayor 

responsabilidad por parte de la mujer en los roles del hogar. 

Las remesas que recibe la comunidad han cobrado gran importancia en la 

conformación de los ingresos familiares, ya que de ello no solo depende la 

subsistencia individual de cada familia, sino además, para la vigencia de toda la 

comunidad o localidad. Los ingresos recibidos de la migración se han convertido 

en fuente imprescindible de recursos tanto en áreas rurales como urbanas, 

impulsando principalmente el gasto corriente. 

Una razón por la que emigran las personas es para atender necesidades 

diversas de la familia y que no tienen forma de costearlas con las actividades que 

desarrollan de manera rutinaria en sus parcelas o espacios de trabajo. El aumento 
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del ingreso en los hogares receptores de remesas permite un mayor gasto en las 

necesidades básicas, la compra de bienes de consumo duradero, la construcción 

y mejora de la vivienda, entre otros aspectos familiares. 

Con la presente investigación se pretende realizar un análisis de la 

importancia socioeconómica obteniendo información base mediante trabajo de 

campo para analizar el impacto de las remesas en las comunidades rurales del 

municipio de Abasolo, Guanajuato, identificando las principales fuentes y montos 

de ingresos de los que reciben remesas para determinar la participación de estas 

en el ingreso total de las familias. 

1.4 Objetivo 

La finalidad del estudio es demostrar la gran importancia que las remesas tienen 

en las comunidades rurales del municipio de Abasolo Guanajuato, en la medida 

que permiten mejorar las condiciones de vida de los hogares que las reciben, y 

tienen un gran impacto a nivel de los hogares y la comunidad de donde los 

migrantes proceden. 

General  

 Conocer el impacto socioeconómico que las remesas tienen en las familias 

rurales del municipio de Abasolo Guanajuato. 

Específicos 

 Determinar el peso específico que las remesas tienen en el ingreso de las 

familias. 

 Determinar los montos y periodicidad de las remesas 

 Conocer los principales usos que le dan a las remesas 

 Determinar el parentesco de los migrantes con las familias receptoras 
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 Conocer los principales problemas familiares derivados de la migración. 

 Identificar los principales destinos de los migrantes de Abasolo 

 Conocer como las remesas influyen en los gastos básicos de la familia, las 

condiciones de la vivienda y otros factores que determinan el bienestar social 

de los hogares. 

1.5 Hipótesis 

Las remesas constituyen recursos indispensables para las comunidades rurales 

del municipio de Abasolo, Guanajuato, pues contribuyen a superar las condiciones 

de vulnerabilidad social y precariedad económica, constituyendo el sostén básico 

de las familias que las reciben. La captación de estos recursos, además de 

posibilitar la reproducción familiar, tiene un efecto positivo en la dinámica 

económica de las diversas comunidades del municipio. 

1.6 Variables 

Las variables que se analizan en la  investigación son: 

 Población  

 Migrantes 

 Perfil de los migrantes 

 Tipos de migración  

 Destinos migratorios 

 Actividades en que se emplean los migrantes 

 Frecuencia y monto de las remesas 

 Familias receptoras de remesas 
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 Estructura del ingreso familiar de las familias que reciben remesas 

 Destino de las remesas 

 Impacto en el ingreso familiar 

1.7 Metodología 

La investigación analiza el papel que las remesas familiares tienen en las 

comunidades rurales del municipio de Abasolo Guanajuato, para ello, se realizará 

el  análisis de la información documental disponible mediante trabajo de gabinete y 

de la que se generara a través de trabajo de campo, de tal manera que permita 

conocer el impacto económico y social en las familias y sus comunidades. 

El trabajo documental consistió en obtener información y estadísticas 

posibles, acerca de las remesas y la migración nacional y estatal, para ello se 

recurrió a diversas fuentes de información como el INEGI, el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Banco 

de México, principalmente, accediendo a ellas a través de su página de internet, 

además de realizar consultas de libros, artículos en revistas y en tesis 

relacionadas con el tema. 

Para el trabajo de campo se elaboró un instrumento para la colecta de 

información, el cual consistió en un cuestionario donde se formularon preguntas 

acordes al propósito de la investigación. El cuestionario consta de tres apartados: 

caracterización de la persona entrevistada, información familiar y migración. El 

primer apartado se formuló con el propósito de obtener datos generales del 

entrevistado, relacionados con su edad, sexo, escolaridad y personalidad agraria, 

entre otros. En el segundo apartado se realizaron preguntas relacionadas con la 

vivienda como lo son los servicios con que cuenta, con relación a la familia se 

consultó sobre el número de dependientes económicos, edad, sexo, escolaridad, 

ocupación de los integrantes de la familia, entre otros aspectos. En el tercer 
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apartado se consulta información referente a los migrantes, si el entrevistado 

cuenta o no con algún familiar migrante, tipo de migración, tiempo que lleva fuera 

del hogar, motivos de la migración, si contribuyen al ingreso familiar, las 

problemáticas derivadas por la ausencia del migrante entre otros aspectos básicos 

para el estudio.  

El cuestionario se aplicó a un total de 96 personas en 32 comunidades, que 

son: Loma de la Esperanza, Rancho Nuevo de la Cruz, Chamacua, Joya de 

Calvillo, San Francisco de Horta, San Antonio de Horta, San Rafael de Horta, 

Colonia Hermosillo, Las Masas, Estación Joaquín, Florida de Gómez, San José de 

Gonzales, Nombre de Dios, San Cayetano (La Mora), El Tule, Estación Abasolo, 

Zapote de Peralta, Labor de Peralta, Piedras Negras, San José de Peralta, La 

Brisa, San Isidro, San Bernardo Peña Blanca ( La Peña), Santa Cecilia de 

Huitzatarito, Tamazula, Ejido Abasolo, El Tepocate, El Novillero, Cerrito de 

Aceves, Rincón de Martínez, Las Pomas Nuevas y Berumbo. 

La información que se obtuvo se capturó en una base de datos diseñada en 

plataforma Excel, de donde se derivaron cuadros de salida que facilitaron la 

sistematización de la información y el análisis de los resultados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se abordan conceptos relacionados con la migración, tanto rural 

como urbana, causas que la generan, así como las remesas, el ingreso, entre 

otros conceptos, que ayudan a contextualizar y comprender mejor el tema de 

investigación. 

2.1 Migración 

La migración es uno de los fenómenos más constantes en la historia de México, 

desempeña un papel protagónico en el escenario demográfico, económico, social 

y  político de las zonas receptoras y emisoras, razón por la cual ha sido motivo de 

diversos estudios. 

La movilidad de personas siempre ha existido, pero en los últimos decenios 

ha adquirido proporciones masivas. Aida Ruíz sostiene que “Por migración 

entendemos los desplazamientos de personas que tienen como intención un 

cambio de residencia desde un lugar de origen a otro destino, atravesando algún 

límite geográfico que generalmente es una división  político-administrativa”.6 

Para Michael Kearney y Bernadete Beserra la migración es “un movimiento 

que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto 

                                                           
6 Ruiz García Aida. (2002)  Migración Oaxaqueña, una aproximación  a la realidad. Oaxaca: 
Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño, p.13 
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régimen político-un orden, formal o informal- de tal manera que cruzarla afecta la 

identidad del individuo”.7 

Para Eduardo A. Sandoval Forero, la migración se refiere a la movilidad 

geográfica de personas de manera individual o grupal con el objetivo de asentarse 

en un lugar diferente al que viven.8 

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Migración es el 

cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, 

generalmente con la intención de mejorar su situación económica así como su 

desarrollo personal y familiar. Cuando una persona deja el municipio, el estado o 

el país donde reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, 

pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o país, esa misma 

persona pasa a ser un inmigrante.9 

De  los conceptos anteriores, se deduce que la migración es el 

desplazamiento de una persona de su lugar de origen a otro, lo que implica un 

cambio de residencia,  tanto de manera legal como ilegal, puede ser temporal o 

definitiva según sea el motivo por el cual haya migrado. Cuando el desplazamiento 

se da de un país a otro  se denomina migración internacional.  

2.2 Migración Rural y Urbana 

De acuerdo al origen de las personas migrantes podemos afirmar que existen dos 

tipos: una de ellas es la migración rural, es decir, se refiere a aquellas personas 

que dejaron su comunidad, ejido, rancho o cualquier otra localidad rural para 

trasladarse al municipio, estado o cualquier parte del país e incluso al extranjero. 

Cabe mencionar que la migración rural se da con mayor frecuencia porque en ese 

                                                           
7Kearney Michael y Bernadete Beserra. (2002). “Migration and Identities- A Class-Based 
Approach”. Latin American Perspectivas, Issue 138, Vol.31, No. 5, septiembre, p.4 
8 Sandoval Eduardo, Migración e identidad (México, Df: UAEM, 1993), 25. 
9 www.inegi.org.mx 
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sector existen menos oportunidades de empleo y servicios, viéndose obligados a 

cambiar de residencia. Por otro lado, se encuentra la migración urbana, la cual  se 

refiere al desplazamiento de personas de un medio urbano, como las cabeceras 

municipales o ciudades del país, a otros lugares que generalmente también son 

urbanos. Muchas veces se da la migración de un medio rural a uno urbano porque 

la agricultura ya no aporta los recursos necesarios para la manutención familiar, 

por lo que el migrante se ve orillado a tomar la decisión de ir a otros lugares en 

busca de oportunidades, que le permitan mejorar su calidad de vida. La ciudad al 

contar con mejores servicios básicos (salud, educación, etc.) se les presenta como 

una alternativa a las carencias que les impone el sector rural.10 

Especialistas en el campo de la migración indican que en la configuración y 

dinámica migratoria, intervienen una multiplicidad de elementos, destacando en 

primer orden, los cambios estructurales sufridos entre las comunidades de origen 

y las de destino (Massey, Douglas S. 1991). 

Información de la Encuesta de Hogares en Guanajuato sobre Migración 

Internacional (EHGMI) del 2003 permite corroborar que las diferencias según 

tamaño de localidad son notorias de emigración rural y urbana. En el ámbito rural, 

el 8.2% de la población (128,637) guanajuatense recibió remesas, mientras que en 

el ámbito urbano, 2.9% (61,153); por lo que no existe duda que la crisis rural y sus 

efectos en el desplome del empleo y la agudización de la desigualdad social en el 

campo, son factores determinantes del crecimiento de los flujos migratorios.  

2.3 Causas de la Migración 

El ser humano, desde su origen, ha realizado movimientos migratorios en busca 

de alimento. En la actualidad, las personas migran por diferentes motivos. En 

                                                           
10 González  De la Cruz Norma (2011).  Importancia  Económica de las remesas en localidades 
rurales del municipio de Villa Corzo, Chiapas (Tesis  de Licenciatura). Universidad  Autónoma 
Agraria Antonio Narro. Saltillo Coahuila, México. 
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distintas investigaciones diversos autores enumeran diferentes causas como las 

determinantes de la migración. Sin embargo, a partir de  la observación de la 

realidad es posible enumerar una serie de causas que determinan el fenómeno 

migratorio. Algunas de las cuales se explican enseguida. 

Causas económicas. Diversas investigaciones, señalan como el principal 

determinante de la migración a circunstancias económicas, tales como la 

distribución desigual de los recursos y la pobreza, la falta de empleos bien 

remunerados, etc. Varios autores se han dado a la tarea de identificar y clasificar 

los factores que consideran determina la migración en México, principalmente la 

que se orienta hacia los Estados Unidos, tal es el caso de Nelly Salgado de 

Snyder en su investigación “Motivaciones de la Migración de Mexicanos hacia 

Estados Unidos” en la cual retoma aportaciones de otros autores como Gastelum 

Gaxiola 1991; Castillo Girón, 1995; Cockcroft, 1988; Triegueros  y Rodríguez, 

1988; Winnie, 1984 y la mayoría coincide en señalar que “una de las causas más 

importantes que contribuye a la permanencia de este fenómeno es la económica, 

sin dejar de considerar la existencia de otras motivaciones.”11 

Causas educacionales. Dentro de los motivos por las que las personas llegan a 

cambiar su residencia es por cuestiones de estudios, ya sea por una mejor calidad 

o menores costos de la educación. 

Causas Políticas y Socio-Culturales. En este caso  las migraciones pueden ser 

de manera forzada o semiforzadas, se llega a producir por acontecimientos 

sociopolíticos (conflictos, guerras persecuciones ideológicas y políticas), actuando 

como factor de empuje o atracción. 

                                                           
11 Salgado de Snyder Nelly. (2013). Motivaciones de la migración de mexicanos hacia Estados 
Unidos. Recuperado desde  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/357/8.pdf 
 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/357/8.pdf
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Causas familiares. Los vínculos familiares, resultan un factor importante en la 

decisión de emigrar para reunirse con su familiar migrante. 

Causas naturales. Existen diversas causas naturales, como inundaciones, 

terremotos o malas cosechas que pueden provocar el desplazamiento de las 

personas de su lugar de origen; en este caso, vendrían a constituir migraciones 

forzadas. 

Se pueden enumerar otras causas del por qué emigran las personas, 

sobresaliendo la falta de estabilidad económica o problemas de inseguridad en su 

país de origen, de tal manera que buscan mejorar sus condiciones de vida en otro 

país, el cual pueda ofrecerles mejores oportunidades económicas que no 

encuentran en su lugar de origen. 

En nuestro país el desempleo es una de las principales causas que 

provocan que las personas emigren, buscando en otros lugares mejores 

oportunidades y salarios como condición para salir de la pobreza en la que se 

encuentran, aunque muchas veces les resulte lo contrario, teniendo que enfrentar 

discriminación y problemas legales, entre otros. 

Las mejoras y avances en los medios de comunicación y de transporte, más 

rápidos, accesibles y baratos en la actualidad, permiten los desplazamientos 

masivos. 

Guanajuato es uno de los estados que conserva una gran tradición 

migratoria, razón por la cual contribuye en gran medida con personas que 

abandonan el país para buscar mejores empleos y mejorar su calidad de vida. Se 

debe considerar que antes de migrar se dedicaban a labrar sus tierras o se 

trasladaban a la cabecera municipal o a otros municipios o estados a fin de 

trabajar en fábricas, negocios o en la construcción, adquiriendo salarios reducidos 

que apenas cubrían sus necesidades básicas, por lo que la migración 



 

17 

 

internacional se les presentó como una oportunidad de mejorar sus condiciones de 

vida. 

2.4 Remesas 

De acuerdo al INEGI, las remesas se definen como transferencias que son 

específicamente percepciones en efectivo que recibieron los miembros del hogar 

por parte de personas que residen fuera del país. 

Como una aproximación al concepto de remesas, tenemos que son las 

transferencias de remuneraciones o del monto acumulado de riqueza que hacen 

los migrantes individuales a su país de origen, las cuales son utilizadas para 

apoyar a familiares a su cargo, amortizar préstamos, hacer inversiones y otros 

fines. Además, pueden considerarse como una forma de pago de coaseguro, que 

emana de un contrato implícito entre cada migrante y su familia (Samuel, 2000). 

El Banco de México considera como remesa: “la cantidad en moneda 

nacional extranjera proveniente del exterior, transferida a través de empresas, 

originada por una persona física denominada remitente para ser entregada en 

territorio nacional a otra persona física denominada beneficiario, y que en 

terminología de la Balanza de Pagos se identifica como remesa familiar”. 

En virtud de que las remesas de trabajadores generalmente se dan entre 

personas que tienen un vínculo familiar (característica también señalada en el 

Manual de FMI), en el Banco de México a ese concepto se le denomina remesas 

familiares, aclarando que una remesa no necesariamente tiene que ver con una 

transferencia de recursos entre familiares. 
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2.4.1 Clasificación de los tipos de remesas 

Para hacer un análisis más profundo sobre las remesas, Samuel Wendell 

considera importante rescatar la clasificación propuesta por Wahba (1991), para 

profundizar más en el tema. Dicho autor proporciona una taxonomía útil de las 

remesas y las divide de la siguiente manera.   

Clasificación de las remesas familiares 

Remesas potenciales. Son los ahorros disponibles para el migrante una vez 

sufragados todos los gastos en el país receptor. Estas significan el máximo que el 

migrante puede transferir en cualquier momento. 

Remesas fijas. Consisten en el mínimo que el migrante necesita transferir para 

satisfacer las necesidades básicas de su familia y otras obligaciones efectivas. 

Remesas discrecionales. Son las transferencias que exceden las remesas fijas, 

es decir, son un envío extra a las remesas fijas, a veces motivada por un tipo de 

cambio o tasas de interés más atractivos. Junto con ellas, constituyen el nivel de 

remesas efectivas. 

Remesas ahorradas o ahorro detenido. Estos recursos se acumulan mediante 

el ahorro, mismo que puede utilizarse para complementar las remesas efectivas 

en una fecha determinada. Este monto ahorrado es resultado de una decisión de 

cartera del migrante y son los recursos que podrían destinar para el desarrollo de 

sus comunidades de origen.12 

Al ser México un país con una importante tradición migratoria es el principal 

receptor de remesas en América Latina, de acuerdo al Instituto de Mexicanos en el 

Exterior (IME), y tercero a nivel mundial. 

                                                           
12 Wendell Samuel (2001); Migración y Remesas:  un estudio  de caso del Caribe, p.378 
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Desde 1990 los flujos de remesas han aumentado constantemente teniendo 

un pico histórico con 26,076 millones de dólares en el 2007. Debido a la crisis 

registrada  en EUUA  se registró un decremento importante  en el 2008 y 2009.13 

Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), “Las remesas 

juegan un papel fundamental para la economía mexicana en tanto son la principal 

fuente de ingreso para más de un millón de familias mexicanas que utilizan dichos 

flujos para consumo básico. Conforme a datos del estudio “Las Remesas 

Familiares en México” publicado en febrero de 2009 por el Banco de México, el 

86.4% de las remesas se utilizan para la manutención de la familia.” 

Los puntos de vista de autores sobre los efectos de la migración y las 

remesas en la sociedad son diversos, para el Banco de México los efectos que las 

remesas han tenido en el bienestar de las familias que las recibe es positivo. El 

incremento de sus niveles de ingreso, de consumo, la disminución de los niveles 

de pobreza en segmentos importantes de la población, es una fuente importante 

para que las familias receptoras inviertan en capital humano, salud y capital físico. 

Las remesas han permitido a las familias acceder a mejores condiciones 

financieras, suavizar sus niveles de consumo y son un impulso para la inversión 

de capital en microempresas, afirma el Banco de México. 

El Dr. Alejandro I. Canales  en su investigación “El papel económico y 

productivo de las remesas en México”, se da a la tarea de recopilar información de 

diversos autores que respalden su conjetura, mediante la cual sostiene que las 

remesas promueven el desarrollo regional en al menos tres formas 

complementarias, esto en base a datos obtenidos en diversos estudios de autores 

como Durand y Massey por mencionar algunos, los cuales se  mencionan a 

continuación: 

                                                           
13 Banco de México 
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 La inversión productiva. Canales señala que en diversos estudios se 

determina que las remesas constituyen una importante  fuente de 

financiamiento de inversiones productivas, especialmente en el ámbito 

rural. Tal es el caso de estudios realizados por Durand (1994), Jones 

(1995), entre otros, en los cuales se documenta cómo las remesas 

suministran los fondos necesarios para desarrollar industrias dinámicas 

insertas en los circuitos económicos regionales. Junto a estos estudios de 

caso, también se han desarrollado modelos econométricos que muestran 

cómo las remesas permiten capitalizar un porcentaje apreciable de 

empresas. En este sentido, destaca el trabajo de Massey y Parrado (1998), 

quienes, con base en información del Mexican Migration Project, estiman 

que las remesas habrían permitido capitalizar más del 20% de las 

empresas de diversas comunidades de alta emigración del occidente de 

México. 

 Efectos multiplicadores de las remesas. Canales determina en base a 

datos de diversos estudios realizados por Durand, Parrado y Massey que 

no sólo las inversiones productivas impulsan la economía nacional, sino 

también los gastos de consumo financiados con remesas, ya que  

incrementan la demanda de bienes y servicios producidos en México. 

Usando matrices de contabilidad social, Adelman y Taylor (1990), estimaron 

que el efecto multiplicador de las remesas en economías regionales  era de 

2.9 (esto es, por cada dólar adicional que ingresaba como remesa el 

producto interno bruto se incrementaba en 2.9 dólares). Con base en este 

dato, Durand et al. (1996) estimaron que los 2.2 mil millones de dólares que 

ingresaron en 1990 a México como remesas habrían generado 6.5 mil 

millones de dólares adicionales en actividad económica, lo que equivalía a 

10 por ciento del valor de los bienes fabricados y a 3 por ciento del producto 

interno bruto. A nivel local, este efecto sería aún mayor. En su estudio de 

tres comunidades del occidente de México, estos autores concluyeron que 
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el efecto multiplicador de las remesas explicaba entre 51 y 93 por ciento del 

ingreso local. 

 Remesas y desigualdad social. Canales  también hace referencia a 

algunos estudios en los que se afirma que las remesas son un mecanismo 

ideal para reducir  las desigualdades sociales y económicas, ya que se 

canalizan directamente a quienes las necesitan sin pasar por filtros 

caciquiles o burocráticos que pudieran desviar parte de los recursos, tal es 

el caso de los estudios realizados por Durand (1994), Parrado y Massey 

(1996). Por su parte, Jones (1998) sostiene que, si bien en un primer 

momento, cuando son pocas las familias que se han incorporado al flujo 

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

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

comunidad la desigualdad suele reducirse, debido a que cada vez más, son 

más las familias y hogares que se  insertan en el circuito de envío y 

recepción de remesas. Desde una perspectiva macroeconómica, otros 

autores como Taylor (1992), han aplicado modelos probabilísticos para 

estimar el impacto específico de las remesas en la distribución del ingreso a 

nivel regional y nacional. En este caso los resultados para México no son 

concluyentes, ya que si bien el flujo de remesas es de gran magnitud, 

representa menos del 3 por ciento del ingreso de los hogares del país, lo 

que minimiza su impacto en la distribución del ingreso. Sin embargo, en las 

regiones y localidades el papel de las remesas sí parece significativo y, en 

general, puede afirmarse que contribuyen a reducir desigualdades. En el 

caso del occidente de México, por ejemplo, Canales (2002ª) ha estimado 

que las remesas mejoran la distribución del ingreso entre un 5 y un 15 por 
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ciento, dependiendo del indicador usado para medir la desigualdad 

económica.14 

Llamamos remesas al dinero que los emigrantes envían a sus familiares 

que se quedaron en su país de origen, las cuales son de vital importancia para la 

economía familiar de los hogares que las reciben, al considerarse una fuente 

especifica de ingreso, permitiendo a quienes reciben estos recursos contar con el 

sustento familiar y/o incrementar su poder adquisitivo lo que posibilita que mejoren 

sus condiciones de vida. Este flujo de recursos también contribuye a fortalecer el 

mercado interno. 

2.5 Marginación y Condiciones de Vida  

La marginación, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) “… es un 

fenómeno estructural que se origina en el modelo de desarrollo y se manifiesta 

tanto en la dificultad para propagar el avance técnico en el conjunto de la 

estructura productiva y en las regiones del país, como en la exclusión de grupos 

sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios”. De la misma 

manera menciona que el índice de marginación es una medida de resumen que 

permite diferenciar entidades federativas y municipios según el impacto global de 

las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la 

educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos 

monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades 

pequeñas. 

Así, el índice de marginación considera cuatro dimensiones estructurales de 

la marginación que son los siguientes:  

                                                           
14   Canales Alejandro I. El papel económico y productivo de las remesas en México. Una visión 
crítica. http://www.huellasmexicanas.org/alejandra/migracion-y-
economia/canalesalejandroremesas.pdf. (s.f). p 4,5. 

http://www.huellasmexicanas.org/alejandra/migracion-y-economia/canalesalejandroremesas.pdf
http://www.huellasmexicanas.org/alejandra/migracion-y-economia/canalesalejandroremesas.pdf
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1. Educación  

El acceso al conocimiento constituye un aspecto crucial para que las personas 

puedan formularse un proyecto de vida alternativo. Así mismo, la escolaridad de la 

población constituye uno de los factores decisivos para aumentar la productividad 

del trabajo e incorporar las innovaciones tecnológicas, y con ello fortalecer la 

competitividad de las economías locales y regionales. En general, las personas 

que no han tenido acceso a la educación formal presentan menores condiciones 

objetivas para su desarrollo. 

2. Vivienda  

La vivienda es el espacio afectivo y físico donde los cónyuges, hijos u otros 

parientes cercanos, estructuran y refuerzan sus vínculos familiares a lo largo de 

las distintas etapas de su curso de vida. Asimismo, la vivienda constituye un 

espacio determinante para el desarrollo de las capacidades y opciones de las 

familias y de cada uno de sus integrantes para llevar a cabo el proyecto de vida 

que tienen razones para valorar. La población que habita viviendas que carecen 

de energía eléctrica, agua entubada, drenaje, sanitario exclusivo o de tamaño 

adecuado, está expuesta a mayores impedimentos para gozar de una vida larga y 

saludable, también dificulta el aprendizaje de los menores de edad, entre otras 

privaciones cruciales en la vida de las familias y sus integrantes. 

3. Disponibilidad de bienes 

El acceso a bienes y servicios, es a través del ingreso que puede tener una familia 

y que dependiendo de sus niveles podría determinarse el nivel de pobreza y 

marginación. La incapacidad de los hogares para adquirir bienes de consumo de 

primera necesidad tiene directamente un impacto negativo en las oportunidades 

de desarrollo de sus integrantes. 
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4. Ingresos por trabajo 

El ingreso puede definirse como una percepción en dinero que la persona 

ocupada recibe por su trabajo, se consideran los ingresos por concepto de sueldos 

comisiones y cualquier percepción que devenga por el desempeño de una 

actividad económica (INEGI). 

2.6 Fuentes de Ingresos 

Según el INEGI las fuentes de ingreso son las diferentes actividades económicas y 

no económicas o situaciones de las cuales se derivan los ingresos. Las fuentes 

son remuneraciones al trabajo por participación en, negocios propios, 

autoconsumo, pago en especie, regalos, etc. Por otro lado, según el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) las remesas se han convertido en una de las 

principales fuentes de ingresos de muchos países. Además se menciona que las 

remesas constituyen el medio tradicional de apoyo de los migrantes a sus familias 

en los países de origen. Este fenómeno es generado por un flujo laboral a través 

de las fronteras y constituye un mercado laboral internacional en el cual las 

personas se desplazan hacia el norte y el dinero fluye hacia el sur. América Latina 

es la que más percibe ingresos por remesas.  

En el contexto continental, México ocupó el primer lugar en la captación de 

remesas entre los países de América Latina. En el año 2009, el flujo total de estos 

ingresos se estimaron en 58,494.7 mdd, de los cuáles, nuestro país concentró 22 

mil 869.8 mdd, lo que representó el 39.10% del total de remesas que ingresaron a 

nuestro continente. Por otro lado, el periódico nacional La Jornada dice que 

México es el principal exportador de mano de obra en América Latina, ocupando el 

segundo lugar a escala mundial, después de la India. 
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Según el INEGI (2000), el ingreso se clasifica en dos tipos: 

a) El ingreso monetario, son todas las percepciones en efectivo que recibieron 

los miembros del hogar a cambio de la venta de fuerza de trabajo a una 

empresa, institución o patrón; es también el ingreso en efectivo y/o especie de 

un negocio agropecuario propiedad de algún miembro del hogar, incluyendo 

también los alquileres, intereses, dividendos y regalías derivadas de la 

posesión de activos físicos y no físicos, los rendimientos derivados de 

cooperativas, las transferencias recibidas que no constituyeron un pago por 

trabajo y otros ingresos corrientes. 

b) El ingreso no monetario es el valor estimado por los miembros del hogar a 

precios de consumidores de los productos de consumo final y privado, incluye 

el autoconsumo final, pago en especie y regalos. 

Las oportunidades de las personas para tener un nivel de vida digno están 

determinadas por una diversidad de factores. 

Los conceptos que se mencionan en este capítulo tienen la finalidad de 

ayudarnos a comprender mejor las implicaciones de la migración, entendida esta 

como el desplazamiento de personas de su lugar de residencia a otro, en busca 

principalmente de un trabajo mejor remunerado; una de las alternativas que tienen 

los migrantes en este propósito es trasladarse a nuestro vecino país del norte, 

donde una vez instalados y con empleo, les envían recursos económicos 

(remesas) a los familiares que dejan en México, para que solventar gastos del 

hogar, adquirir bienes y ahorrar. Considerado este fenómeno socioeconómico por 

los migrantes y sus familias como un recurso al que acuden para mejorar su nivel 

de vida, pues les posibilita a la familia del migrante mejorar la educación, vivienda 

y la disponibilidad de bienes, no obstante que este proceso implica la generación 

de diversos problemas para la familia y la sociedad, pues llega a traer 

consecuencias como la desintegración familiar, pandillerismo y adicciones, entre 
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otras. Las dimensiones e implicaciones de la migración son muy complejas tanto 

para el país, las regiones y los hogares involucrados. Se abunda más información 

sobre este tema en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO III 

LA MIGRACIÓN EN MÉXICO 
 

3.1 Flujo Migratorio Internacional de México 

La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros 

días. En la actualidad se observa que cada vez es mayor la movilidad de personas 

que cruzan límites internacionales. La mayoría de los movimientos poblacionales 

se deben a la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Históricamente, el traslado de mexicanos hacia Estados Unidos ha estado 

presente por más de cien años impulsado por factores económicos, demográficos 

y sociales. En principio, la proximidad geográfica, la demanda de trabajadores 

agrícolas mexicanos en el país del norte y la incapacidad de la economía 

mexicana para absorber un contingente de mano de obra en constante 

crecimiento, favorecieron el aumento acelerado tanto de los flujos migratorios 

como de la población mexicana que reside en dicho país. Más tarde, con la 

globalización, intervinieron otros factores como la integración regional y la 

recíproca dependencia económica (López Villar, 2003). 

La migración de México a Estados Unidos no solo ocurre por las pocas 

oportunidades de empleo que existen en el país, diversos son los factores que 

alientan y mantienen la migración de mexicanos a Estados Unidos para trabajar 

temporalmente o para establecerse en ese país. Entre los factores que intervienen 

en el complejo proceso migratorio, Gómez, Partida y Tuirán (2000) destacan los 

siguientes:  
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 “Insuficiente dinámica de la economía nacional para absorber el excedente 

de fuerza de trabajo;  

 Demanda de mano de obra mexicana en los sectores agrícola, industrial y 

de servicios de la Unión Americana;  

 Considerable diferencial salarial entre ambas economías; 

  La tradición migratoria hacia el vecino país del norte; y  

 Operación de complejas redes sociales y familiares que vinculan los 

lugares de origen y destino, las cuales facilitan la experiencia migratoria de 

los mexicanos en Estados Unidos.”15 

En los últimos años, los flujos migratorios han sufrido cambios drásticos, por 

la variación en sus dimensiones como en los tipos de migrantes. Pasó de 

mayormente temporales, a ser aún más permanentes. De haber sido un fenómeno 

protagonizado por hombres, ahora se observa una participación considerable de 

mujeres, cambios que se han acentuado a lo largo de los años. Asimismo, las 

políticas que regulan el fenómeno migratorio han cambiado mucho, aunque aún se 

está en espera de una reforma integral que sea justa y equilibrada en esta 

materia. 

En el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000 (INEGI, 

2000) se señala que más de 1.5 millones fueron los mexicanos que migraron al 

extranjero, para el 2010 se contabilizaron 1.1 millones de personas que salieron 

del país en busca de mejores oportunidades. Según el INEGI (2010b), al momento 

                                                           
15Gómez de León José; Partida Virgilio, Tuirán Rodolfo, “La evolución demográfica de México y la 

migración hacia Estados Unidos en el nuevo Milenio”, en Consejo Nacional de Población, 
Migración México - Estados Unidos. Presente y futuro, México, enero de 2000. 
www.conapo.org.gob.mx/migracion_int/1.htm 
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de realizar el censo, 723,310 personas aún permanecían en el exterior y 350,719 

habían regresado al país.16 

Un indicador demográfico que nos permitirá dimensionar la situación de la 

migración es el saldo neto migratorio el cual “representa el componente migratorio 

del crecimiento total de una población. La magnitud de este saldo se mide 

calculando la diferencia media anual entre los inmigrantes y los emigrantes de una 

población.” 17 

De acuerdo con estadísticas del INEGI (Ver cuadro 1), al segundo trimestre 

de 2012 el saldo neto migratorio se ubicó en niveles que no se observaban desde 

2008. El Saldo Neto Migratorio (SNM) representa una pérdida de población de 

27.6 personas por cada 10 mil habitantes en México. El comparativo de este valor 

con el observado en el mismo lapso de años anteriores, permite identificar que es 

la primera vez que el indicador presenta una magnitud tan alta y cercana a la que 

se observó a la mitad de 2008.  

La pérdida de población es resultado de la diferencia entre la tasa de 

inmigración que para el trimestre de referencia se estimó en 14.3 nuevos 

habitantes en México provenientes del extranjero y la de emigración que reportó 

41.9 personas que cambiaron su residencia desde el territorio nacional hacia otro 

país.  

 

 

 

                                                           
16 Rodolfo García Zamora (2012 jul/dic). Cero migración: Declive de la migración internacional y el 
reto del empleo nacional. Migraciones internacionales. Vol.6 no.4. Recuperado desde 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-89062012000400009&script=sci_arttext. 
17 http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/29499/OD-2-Definiciones.pdf 



 

30 

 

Cuadro.1 Tasas brutas de migración internacional y saldo neto 
migratorio según periodo 2006-2012. (Por cada 10 mil habitantes) 

Periodo 
Emigración 

Internacional 
Inmigración 
Internacional 

Saldo Neto 
Migratorio 

Al 2do trimestre de 2006 144.0 34.0 -110.0 

Al 3er trimestre de 2006 103.3 43.7 -59.6 

Al 4to trimestre de 2006 78.5 53.8 -24.8 

Al 1er trimestre de 2007 73.0 54.6 -18.4 

Del segundo trimestre de 2006 al 
primero de 2007 

99.7 46.5 -53.2 

Al 2do trimestre de 2007 106.9 33.1 -73.7 

Al 3er trimestre de 2007 90.4 32.0 -58.4 

Al 4to trimestre de 2007 55.6 57.9 2.2 

Al 1er trimestre de 2008 61.9 46.5 -15.3 

Del segundo trimestre de 2007 al 
primero de 2008 

78.7 42.4 -36.3 

Al 2do trimestre de 2008 83.1 36.9 -46.3 

Al 3er trimestre de 2008 68.6 36.9 -31.7 

Al 4to trimestre de 2008 48.4 44.0 -4.4 

Al 1er trimestre de 2009 52.4 52.8 0.4 

Del segundo trimestre de 2008 al 
primero de 2009 

63.1 42.6 -20.5 

Al 2do trimestre de 2009 54.8 32.7 -22.1 

Al 3er trimestre de 2009 53.9 41.0 -12.9 

Al 4to trimestre de 2009 50.4 33.1 -17.3 

Al 1er trimestre de 2010 37.1 33.5 -3.5 

Del segundo trimestre de 2009 al 
primero de 2010 

49.0 35.1 -13.9 

Al 2do trimestre de 2010 45.8 33.0 -12.7 

Al 3er trimestre de 2010 32.9 29.9 -3.0 

Al 4to trimestre de 2010 36.2 23.7 -12.5 

Al 1er trimestre de 2011 36.2 30.6 -5.6 

Del segundo trimestre de 2010 al 
primero de 2011 

37.8 29.3 -8.5 

Al 2do trimestre de 2011 39.4 20.9 -18.6 

Al 3er trimestre de 2011 38.4 20.6 -17.8 

Al 4to trimestre de 2011 29.5 20.1 -9.4 

Al 1er trimestre de 2012 29.9 29.2 -0.7 

Del segundo trimestre de 2011 al 
primero de 2012 

34.3 22.7 -11.6 

Al 2do trimestre de 2012 41.9 14.3 -27.6 
Fuente: www.inegi.org.mx 
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Respecto del total de los valores de la serie que ya abarca poco más de un 

sexenio, es evidente que la inmigración mantiene la tendencia decreciente, lo que 

ubica a la tasa más reciente como el mínimo histórico; en contraste, la tasa de 

emigración tuvo un incremento notable al segundo trimestre de 2012 en 

comparación con los dos valores que le preceden, destaca que esta tasa es la 

más alta de los últimos dos años, no obstante, aún es baja respecto de la 

intensidad que mostró en el periodo 2006-200818. 

Como podemos observar, el flujo de migrantes disminuyó de manera 

considerable, debido a diversas causas. Una de ellas son los efectos de la crisis 

económica, que alcanzó a una significativa parte de la población inmigrante 

ocupada en sectores que resintieron dichos impactos, sumándose los retornos 

tradicionales de personas que volvían por razones vinculadas a etapas del ciclo 

laboral, extendiéndose hasta aquellos que son interceptados por las autoridades 

estadounidenses al tratar de cruzar debido al incremento de la vigilancia en la 

frontera estadounidense esto aunado a aquellos que son deportados, a 

consecuencia de su estatus legal en el territorio estadounidense.19  

Otros autores  atribuyen también la disminución del flujo migratorio a la 

inseguridad que predomina en algunas partes del país. Damien Cave señala que 

el descenso en la migración irregular se debe a que "ser espalda mojada se ha 

vuelto mucho más caro y peligroso por la presencia de los cárteles de la droga en 

los estados fronterizos".20   

                                                           
18 INEGI. 17 de septiembre de 2012.  Saldo neto migratorio negativo para la población  nacional al 
segundo trimestre de 2012. Recuperado el 5 de marzo del 2013, de  
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/
2012/septiembre/comunica2.pdf   
19 Algunas de las causas mencionadas, Manuel Ángel Castillo y Telésforo Ramírez García las 
señalan como factor principal de la disminución del flujo migratorio en  la introducción  de “El 
estado de la migración. México ante los recientes desafíos de la migración internacional. P. 12. 
20 Cave Damien, 2011, "Better Lives for Mexican Cut Allure of Going North", The New York Times, 
en sección "Nation/ World", 6 de Julio. 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2012/septiembre/comunica2.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2012/septiembre/comunica2.pdf
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Prueba de ello son los datos censales que la revista científica Migración 

Internacional arroja en su artículo “Cero migración: Declive de la migración 

internacional y el reto del empleo nacional”, en él señala que en el quinquenio 

comprendido entre 2005 y 2010, alrededor de 824 mil mexicanos desplazaron su 

lugar de residencia de Estados Unidos a México, cifra, superior a la registrada en 

el quinquenio 1995-2000, que fue de 267 mil personas. 21 

Investigadores sobre todo de origen estadounidense esperaban que se 

diera un regreso masivo, como desenlace de las causas ya mencionadas, si bien 

el resultado fue una simple desaceleración en el proceso migratorio, sin 

presentarse un regreso masivo de paisanos del vecino país del norte, como 

muchos investigadores esperaban. La emigración ha continuado, pues las tasas 

de inmigración en Estados Unidos mantienen su patrón de comportamiento 

habitual, por debajo de las tasas de emigración, lo que implica que el número de 

personas que deja el país es superior al que llega. Así, el fenómeno migratorio se 

sigue dando pero a una tasa menor de lo que lo hacía en los años anteriores. 

3.2 Regiones de Origen y Destino de la Migración Mexicana 

El proceso de formación de regiones de origen y destino de la migración mexicana 

a Estados Unidos empezó en las primeras décadas del siglo XX. Dichas regiones 

de origen y de destino han sufrido una impresionante multiplicación y 

diversificación de las rutas de origen y de destino. Por lo que el mapa migratorio 

ha sufrido un proceso de expansión territorial, propiciando con esto el surgimiento 

de nuevas regiones expulsoras y receptoras. 

La distribución de los migrantes mexicanos en el país vecino del norte se 

clasifica en dos categorías: la región de origen: aquellos estados de los que 

                                                           
21 García Zamora Rodolfo (2012 jul/dic). Cero migración: Declive de la migración internacional y el 
reto del empleo nacional. Migraciones internacionales. Vol.6 no.4. Recuperado desde 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-89062012000400009&script=sci_arttext. 
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proviene el flujo migratorio, y la región receptora o de destino: estados del país 

vecino en los que tienden a establecerse los migrantes. 

3.2.1 Regiones de origen en México 

Hasta la década de 1970, la migración mexicana hacia el país vecino se 

concentraba en unas cuantas entidades del centro-occidente y norte de México, 

como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Durango y 

Nayarit.22 Sin embargo, durante la década de 1980, a estas entidades se les 

sumaron otras del centro y sur del país, que tiempo atrás no figuraban en las 

estadísticas migratorias o no aportaban grandes volúmenes de población migrante 

al flujo migratorio internacional. Los casos más sobresalientes son Guerrero, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Estado de México y, más recientemente, los estados de 

Hidalgo, Veracruz y Chiapas. Para la década de 1990, se  tenía una tendencia 

migratoria de carácter nacional.23 

Con el fin de medir y analizar con mayor exactitud las modalidades, 

tendencias y características de la migración México-Estados Unidos, el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) ha establecido una regionalización de los 

lugares de origen, donde articula criterios geográficos y migratorios y subdivide al 

territorio mexicano en cuatro regiones: Tradicional, Norte, Centro y Sur-sureste, 

caracterizando dicha regionalización en base a datos propios, como se muestra a 

continuación: 24 

La Región Tradicional destaca por ser el origen principal de la corriente 

migratoria mexicana a Estados Unidos. Se conforma por nueve entidades del 

                                                           
22 Durand, Jorge y Douglas, S. Massey (2003), Clandestinos. Migración México-Estados Unidos en 
los albores del siglo XX. Universidad Autónoma de Zacatecas-Miguel Ángel Porrúa, México, 210 
pp. 
23 CONAPO. (s.f). Regiones de origen y destino de la migración. P.17. Recuperado el 5 de marzo 
del 2013 desde 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Regiones.pdf 
24 Zúñiga, Leite y Acevedo (2005), Migración México-Estados Unidos. Panorama regional y estatal, 
CONAPO, México, 235 pp. 
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centro-occidente del país: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, que han establecido vínculos 

históricos con algunos estados y regiones estadounidenses mediante la continua e 

ininterrumpida migración de sus habitantes. En el quinquenio comprendido entre 

1995 y 2000, 47.0% de los migrantes mexicanos que se fueron a vivir o a buscar 

trabajo al país vecino del norte fueran originarios de esta región migratoria. En 

2010 este porcentaje se redujo: dos de cada cinco migrantes del quinquenio 2005-

2010 provenía de alguno de estos estados. 

La Región Norte también se caracteriza por la significativa participación 

histórica a Estados Unidos, debido a la cercanía con la frontera del país del norte 

pues seis de las ocho entidades que la componen tienen frontera con Estados 

Unidos: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas., 

y por los vínculos geográficos y migratorios con los estados fronterizos: Baja 

California Sur y Sinaloa. Según datos censales, el aporte de la región norte a la 

migración internacional se mantuvo en alrededor de 13.0 % en los quinquenios 

1995-2000 y 2005-2010. 

La Región Centro se distingue por un fuerte dinamismo migratorio, sobre 

todo a partir de la década de 1980. Se conforma por las entidades de Morelos, 

Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Distrito Federal y el Estado de México. 

Según el censo de 2010, el aporte de la región central a la migración México-

Estados Unidos fue de 27.0 % entre 2005 y 2010, porcentaje similar al registrado 

en el quinquenio 1995-2000. 

La Región Sur-Sureste incluye a ocho entidades federativas: Campeche, 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta 

región se distingue por su reciente incorporación a la migración hacia Estados 

Unidos, la cual inicia, fundamentalmente, a partir de la década de 1990, con 

excepción de Guerrero y Oaxaca, cuyos orígenes se remontan años atrás. En el 

2000, esta región aportó 15.0% de los migrantes mexicanos a Estados Unidos y, 
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en 2010, esta cifra aumentó a 20.0%, según datos censales. La región Sur-sureste 

se encuentra en una etapa inicial del proceso migratorio, pero puede seguir 

aumentado su participación.  

3.2.2 Regiones de destino en Estados Unidos 

El incremento de los flujos migratorios a lo largo de la última década del siglo XX y 

los primeros años del nuevo milenio ha favorecido una mayor diversificación en 

cuanto a los lugares de destino, principalmente hacia Estados Unidos. En la 

década de 1930 Texas fue el destino principal de los migrantes mexicanos y en la 

de 1960 lo fue California, hoy en día encontramos población inmigrante mexicana 

en estados, regiones y zonas metropolitanas del vecino país que tiempo atrás 

tenían poca presencia hispana y no figuraban como receptoras.25 

Para dar cuenta de la expansión territorial de la migración mexicana en 

Estados Unidos, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), rescata la 

regionalización establecida por Durand y Massey (2003) en la que subdividen el 

territorio estadounidense en cinco grandes regiones: Sudoeste Primera Fase, 

Sudoeste en Expansión, Grandes Lagos, Costa Este y Grandes Planicies, 

caracterizando dicha regionalización mediante datos propios y a los obtenidos por 

diversos autores, como se muestra a continuación: 

La Región Sudoeste Primera Fase incluye a todos los estados que hacen 

frontera con México: Arizona, California, Nuevo México y Texas, los cuales han 

sido destino tradicional de un número considerable de migrantes, esto debido a la 

vecindad con México, pero también por la historicidad y masividad del flujo 

migratorio mexicano que se dirige a esos estados. Hasta principios de la década 

de 1990, esta región acogía a poco más de ocho de cada diez inmigrantes 

mexicanos (83.2%). Las estimaciones realizadas por el CONAPO, a partir de la 

información proporcionada por la Encuesta Nacional de Ocupación Empleo 

                                                           
25 Zúñiga Víctor y Hernández Rubén (2005), New Destinations: Mexican Immigration in the United 
States. New York: Russell Sage Foundation. 
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(ENOE, 2002), indican que más de la mitad del flujo migratorio en el quinquenio 

1997-2002 (51.3%) se dirigía a esta región.26 

Sin embargo, en los últimos años se ha observado una mayor dispersión 

del fenómeno migratorio, lo que resulta en una disminución considerable de los 

migrantes  que vive o llega a buscar trabajo en esta región. De acuerdo con datos 

de la encuesta mensual de hogares CPS (Current Population Survey), en 2010, el 

66.0% de todos los mexicanos residentes en Estados Unidos vivía en alguno de 

los estados que conforman esta región.  

La Región Sudoeste en Expansión abarca a los estados de Idaho, Nevada, 

Oregón, Utah y Washington, a los cuales se ha expandido notoriamente la 

migración mexicana. Durante las últimas tres décadas del siglo XX, esta región 

acogió entre 2 y 5% de los migrantes mexicanos y se mantuvo por arriba del cinco 

por ciento durante la primera década de 2000. La tasa de crecimiento de la 

población mexicana en esta región pasó de 12.5 % en la década de 1970-1980 a 

13.7 % en el periodo 1990-2000. En 2010, en esta región residía 6.1 % de la 

población inmigrante mexicana en Estados Unidos. 27 

La Región de los Grandes Lagos se articula en torno a la ciudad de Chicago y 

comprende los estados de Illinois, Wisconsin, Minnesota, Indiana y Michigan. El 

destino de la migración mexicana a esta región comenzó a principios del siglo XX, 

pero la llegada masiva de trabajadores mexicanos, que se dirigían principalmente 

a Illinois, ocurrió durante la década de 1920. 28 

En el año 2000, esta región concentró 8.5% de la población inmigrante 

mexicana en Estados Unidos, con una tasa de crecimiento intercensal que 

ascendió a 9.2% en el periodo comprendido entre 1990 y 2000, cifra muy superior 

                                                           
26 Zúñiga, Leite y Acevedo (2005), Op. cit., 64 pp. 
27Regiones de origen y destino de la migración México-Estados Unidos (s.f) recuperado el 15 de 
marzo del 2013 de 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Regiones.pdf 
28 Ibíd., p. 19. 
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a la registrada en 1980 (5%). En 2010, según datos de la CPS (Current Population 

Survey), en la región residía 7.6 % del total de mexicanos en ese país. 

La Región de las Grandes Planicies incluye a los estados de Colorado, Iowa, 

Kansas, Missouri, Nebraska, Oklahoma y Wyoming. Salvo el estado de Colorado, 

se trata de una región que históricamente ha tenido poca presencia mexicana, 

aunque en las últimas décadas ha ido ganando importancia como polo de 

atracción de población migrante mexicana. El censo estadounidense del 2000 

registró un crecimiento muy significativo: el porcentaje de población mexicana en 

dichos estados pasó de 1.9 en 1990 a 4.2 en 2000, representado en el 2010 el 

8.1%.29 

La Región Costa Este se encuentra en una etapa de desarrollo como región de 

inmigración, y está constituida por el corredor que comprende desde el estado de 

Florida, en el sur, hasta Nueva York, en el norte, pasando por Georgia, Carolina 

del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Distrito de Columbia, Maryland, Delaware, 

Nueva Jersey, Pennsylvania, Connecticut y Rhode Island, e incluyendo a los 

cuatro estados del noreste del territorio estadounidense: Maine, Massachusetts, 

Nueva Hampshire y Vermont. Según datos de la CPS (Current Population Survey), 

esta región concentraba en 2010, el 12.2% de la población mexicana radicada en 

Estados Unidos.30 

Lo cierto es que el aumento registrado en los últimos años de la migración 

mexicana a Estados Unidos, así como la incorporación de nuevas entidades de 

origen en México, ha impulsado, bajo intensidades diferenciadas, una creciente 

dispersión por todo el territorio norteamericano, que propicia nuevos retos para la 

integración en las comunidades de destino. 

                                                           
29 Ibíd., p. 19. 
30 Ibíd., p. 19. 
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Algunos de los datos antes mencionados, son proporcionados por la oficina 

de censos de los Estados Unidos, obtenidos mediante la encuesta de la población 

actual CPS (Current Population Survey), en los años ya mencionados. 

3.3 Impacto Económico y Social de la Migración en los Hogares con 

Migrantes   

Al hablar de migración, surge como tema obligatorio el impacto que provoca este 

fenómeno no solo en el país emisor de migrantes sino también en las familias que 

tienen al menos a un miembro migrante.  

El tema de la migración es un asunto sumamente complejo al hablar de sus 

impactos, debido a su naturaleza el campo para su estudio y análisis resulta muy 

amplio. Por esa razón nos enfocaremos al impacto de los movimientos migratorios 

en los ámbitos económico y social en los hogares de familiares migrantes. 

3.3.1 Impacto social de la migración en hogares de migrantes 

La migración es considerada como una “alternativa” para mejorar el nivel y la 

calidad de vida de las personas, para lo cual, ciertos integrantes de la familia se 

ven en la necesidad de dejar su lugar de origen, en busca de un trabajo mejor 

pagado que les permita mejorar las condiciones de vida de él y de su familia. 

El que algún integrante de la familia se vea en la necesidad de dejar su 

núcleo familiar, tiene diversas implicaciones en el ámbito social no solo para la 

familia sino también tiene sus implicaciones en la localidad, municipio, e inclusive 

a nivel del país donde vive. 

Si bien es cierto que México ha sufrido la pérdida de uno de los recursos 

más importantes con los que cuenta, que son personas con edad, capacidad y 

deseos de mejores empleos, mejor remunerados, que les permita mejorar su 

status de vida de él y de sus familias. Que resulta en la perdida de mano de obra 

joven y adulta productiva que se ve orillada a migrar ante la falta de 
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oportunidades. Considerando que un número importante de la población migrante 

suele ser joven, en edades potencialmente productivas y reproductivas, la 

migración puede ser uno de los factores que afectan el cambio demográfico que, 

junto con la mortalidad y la fecundidad, pueden afectar el crecimiento y la 

estructura por sexo y edades de la población, ya sea por sus efectos directos o 

indirectos. 

Otra consecuencia de la migración que quizá es la de mayor impacto para 

las familias en diversos aspectos, es que propicia su desintegración, la que se da 

ante la partida de alguno de sus miembros, más aún, si quien deja el núcleo 

familiar es el jefe de familia. Aunque la migración es considerada como una 

“alternativa temporal” del migrante para mejorar el nivel y la calidad de vida de sus 

familiares, resulta habitual que la estadía del migrante se prolongue por más 

tiempo, o que en un momento determinado, debido a diversas circunstancias, este 

decida no regresar a su lugar de origen, lo que implica el abandono de sus 

familiares. De una u otra manera la migración temporal o definitiva puede ser la 

causa del origen de problemas para uno o varios integrantes de la familia, más si 

el abandono es por parte de la figura paterna o materna, llegando a ocasionar 

problemas de deserción escolar, dificultad de aprendizaje, inseguridad, estrés, 

tristeza, depresión, sobrecarga de trabajo, abandono de hijos, drogadicción, 

alcoholismo, vandalismo, entre otros aspectos, siendo los hijos los más 

perjudicados, pues cada vez es más común que niños y jóvenes se inclinen hacia 

las adicciones, lo que los lleva a enfrentarse a otros problemas. La ausencia del 

familiar migrante provoca cambios en la estructura, dinámica y tamaño de los 

hogares. 

Otra consecuencia de la migración, que puede observarse en distintas 

comunidades, es el estado de desolación en que se encuentran comunidades o 

ciudades que prácticamente lucen desiertas debido a la gran cantidad de flujo 

migratorio que se presenta en esos lugares.  



 

40 

 

Mientras siga existiendo la migración hacia Estados Unidos, ya sea de 

manera legal o ilegal, un número considerable de familias se seguirán 

beneficiando de las remesas que reciben de sus familiares, contando con mayores 

recursos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, aunque el fenómeno 

migratorio nos ha traído beneficios económicos como país, se requiere hacer un 

balance de los pros y contras que nos implican como sociedad, lo que ha dado 

origen a diversos debates. No obstante ello, la migración es un tema al que se le 

debe prestar mayor atención, pues en los hechos ha recibido un trato secundario 

tanto por los ciudadanos, como por los gobernantes de ambos países. 

3.3.2 Impacto económico de la migración  

El tema del impacto de la migración en la economía de los hogares, es un tema 

que provoca menos polémica para los países emisores de migrantes. Aun así los 

debates sobre las repercusiones económicas de la migración en diversos sectores 

es un tema de discusión. Hay autores que puntualizan que la migración incide 

positivamente en el crecimiento económico de los países, en contraparte, hay 

quienes señalan que el fenómeno migratorio tiene efectos negativos en la 

economía, por lo que sostienen que es necesario erradicarlo. 

En este punto se analiza brevemente el impacto económico de la migración. 

El análisis se centra en uno de los puntos discutidos por la literatura: las 

remesas.31 

Para muchas entidades federativas de México las remesas son de vital 

importancia, constituyéndose los envíos de dinero de nacionales radicados en el 

extranjero en una de las fuentes de ingreso más importantes para muchos 

hogares del país. 

                                                           
31 Es preciso reconocer que el concepto de remesas se refiere a los envíos de los trabajadores. De 
esta manera no incluiría los dólares que traen consigo los migrantes que retornan  a México, ni los 
ahorros que pudieran haber hecho  los migrantes y que conservan en el extranjero en bancos, por 
ejemplo. 
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De acuerdo a datos estimados por  BBVA BANCOMER, en el Anuario de 

Migración y Remesas de México 2013, tomando como base información del 

INEGI, se obtuvieron las siguientes estadísticas sobre remesas para el periodo 

1992-2010. 

Cuadro 2. Total de hogares y hogares que reciben remesas en México 

 
Año 

Total de 
Hogares 

Hogares que 
reciben 
remesas 

% de hogares 
que reciben 

remesas del total 

2000 23,667,479 1,257,606 5.3 

2002 24,531,631 1,396,113 5.7 

2004 25,561,447 1,423,548 5.6 

2005 25,710,321 1,531,858 6.0 

2006 26,541,327 1,858,758 7.0 

2008 26,732,594 1,583,292 5.9 

2010 29,074,332 1,357,030 4.7 

Fuente: Estimaciones de BBVA BANCOMER con base a datos del INEGI (ENIGH) 

En nuestro país para el año 2010 existían poco más de 29.07 millones de 

hogares, registrando un considerable incremento respecto del 2000, cuando 

existían 23.67 millones. Con respecto a los hogares que reciben remesas se 

observa que en ese periodo, fue en el año 2006 cuando más unidades familiares 

las recibieron (1.86 millones), teniendo una disminución del 27.0% para el 2010 al 

registrar 1.36 millones. (Cuadro 2.)  La disminución que se ha observado en el 

flujo migratorio ha tenido un impacto negativo en las remesas captadas por los 

hogares. 

Aproximadamente 3 de cada 5 de los hogares que reciben remesas en 

México están localizados en poblados menores a 2500 habitantes, siendo 

captadas las restantes por comunidades semiurbanas y urbanas.  

Puede afirmarse que la distribución geográfica de los hogares receptores de 

envíos de remesas está concentrada en zonas rurales del país y otra parte muy 

significativa es captada en las ciudades de mayor tamaño. 
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Cuadro 3.Hogares que reciben remesas, distribución por tamaño de 
localidad 

Tamaño de localidad 2006 2008 2010 

Total de hogares (Miles) 1,858.8 1,583.3 1,357.0 

Urbano (2,500 o más hab.) 867.2 650.1 585.5 

Rural (2,500 o menos hab.) 991.5 933.2 771.6 

Distribución porcentual 100.0 100.0 100.0 

Urbano (2,500 o más hab.) 46.7 41.1 43.1 

Rural (2,500 o menos hab.) 53.3 58.9 56.9 

Fuente: Estimaciones de BBVA BANCOMER con base a datos del INEGI (ENIGH) 

Los hogares que reciben remesas tienden a ser encabezados por mujeres.  

En México, en el 46.0% de los hogares que reciben remesas una mujer es la jefa 

del hogar, mientras que en los que no reciben remesas solo en el 23.0% el jefe de 

familia es una mujer. Además, casi el 70% de los hogares receptores de remesas 

tienen un jefe de hogar sin instrucción escolar o solo con primaria.  

Cuadro 4. Características de los hogares que reciben o no remesas 
 
 

Concepto 

2006 2008 2010 

Recibe  No 
recibe 

Recibe  No 
recibe 

Recibe  No 
recibe 

Jefe de hogar mujer (% de hogares) 52.4 23.0 46.6 23.6 45.9 23.5 

Edad del jefe del hogar (años) 50.9 46.7 52.3 48.0 51.7 48.1 

Instrucción del jefe de hogar (distribución porcentual) 

Sin instrucción 18.3 9.3 18.4 8.9 19.0 8.8 

Primaria 54.0 37.9 55.4 39.1 49.5 37.7 

Secundaria 17.5 25.8 16.4 25.8 18.8 26.4 

Preparatoria 6.6 12.2 5.7 11.8 6.4 12.2 

Profesional 3.6 14.7 4.2 14.4 6.3 14.9 

Tamaño del hogar (personas) 4.0 3.9 4.1 4.0 3.8 3.9 

Miembros mujeres 2.3 2.0 2.3 2.0 2.1 2.0 

Miembros hombres 1.7 1.9 1.8 1.9 1.7 1.9 

Miembros menores de 12 años 1.1 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 

Miembros de 12 a 64 años 2.4 2.7 2.7 2.8 2.5 2.7 

Miembros de 65 años y más 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 

Fuente: Estimaciones de BBVA BANCOMER con base a datos del INEGI (ENIGH), 2006, 2008 y 

2010. 
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El hecho que exista una importante participación de población infantil y de 

adultos mayores entre la población de hogares receptores, nos habla del papel 

preponderante que tienen las remesas, precisamente como ayudas económicas, 

que cubren parcial o totalmente los gastos de estos hogares, característica que 

tiene que ser tomada en cuenta cuando se habla que las remesas deberían ser 

invertidas en proyectos productivos (Lozano, 2005).  

3.4 Importancia de las Remesas en la Economía 

El fenómeno migratorio y las remesas están intrínsecamente relacionados. Las 

remesas al ser parte de los ingresos que los migrantes ganan en otro país, y que 

envían a sus comunidades de origen, pueden ser consideradas como ingresos 

complementarios de los mercados de trabajo en México y Estados Unidos, lo que 

pone de relieve la principal razón de la existencia de este fenómeno migratorio 

internacional (Corona, 2001). 

Para la economía mexicana, la recepción de remesas es uno de los 

factores más importantes para el sustento de miles de familias que no tienen otras 

formas de ingreso para subsistir, o tienen como ingreso complementario a las 

remesas. 

Con la migración, las familias diversifican sus fuentes de ingreso, y con ello, 

reducen los riesgos que amenazan su bienestar económico, al tiempo que les 

proporcionan el capital necesario para aumentar la productividad en las 

comunidades de origen (Figueroa Álvarez, 2003:15). 
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Cuadro 5. Ingresos nacionales por Remesas Familiares Oct- Dic  2012 

Concepto Oct-12 Nov-12 Dic-12 

Remesas Totales (Millones de dólares) 1,777.13 1,694.97 1,706.90 

Money Orders 15.25 13.95 18.81 

Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 

Transferencias Electrónicas 1,739.72 1,645.31 1,622.19 

Efectivo y Especie 22.16 35.71 65.90 

Número de Remesas Totales (Miles de 
operaciones) 5,926.26 5,650.23 5,884.41 

Money Orders 31.78 27.22 35.83 

Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 

Transferencias Electrónicas 5,845.26 5,539.42 5,689.33 

Efectivo y Especie 49.21 83.59 159.25 

Remesa Promedio Total (Dólares) 299.87 299.98 290.07 

Money Orders 479.89 512.38 524.94 

Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 

Transferencias Electrónicas 297.63 297.02 285.13 

Efectivo y Especie 450.33 427.14 413.83 
Fuente: Banco de México 

Las remesas totales para el mes de octubre de 2012 fueron de 1.78 miles 

de millones de dólares, mientras que para el mes de noviembre esta cifra 

disminuyó a 1.70 miles de millones, mientras que para el mes de diciembre se 

tiene una ligera recuperación a un total de 1.71 miles de millones. Él envió de las 

remesas en este periodo se dio mediante 3 formas, la más importante es la de 

transferencias electrónicas al ocupar el 96.7%, seguida de él envió en efectivo y 

especie con el 2.4% y las órdenes de pago con el 0.9 %. No se registran envíos a 

través de cheques personales. El que existan remesas en especie, nos dice que 

de acuerdo a la clasificación del ingreso, las remesas se reciben en forma 

monetaria y no monetaria. (Cuadro 5.)  

Con relación al número de operaciones que tienen que realizarse para él 

envió de las remesas, las transferencias electrónicas representaron en el periodo 

que se analiza el 97.8%, él envió en efectivo y en especie el 1.7% y el 0.5 las 

órdenes de pago. Estos niveles de operación guardan relación con sus 

correspondientes montos de transferencia. 
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Las órdenes de pago representan en promedio mayores montos en dólares, 

seguidas de los pagos en efectivo y en especie y finalmente las transferencias 

electrónicas. 

El efecto de las remesas sobre la economía aún se encuentra en una fase 

de discusión amplia. Desde luego es más fácil observar los efectos a nivel local 

que a nivel nacional.   

Lo cierto es que los hogares receptores de remesas presentan mejores 

condiciones que la población de hogares sin remesas, independientemente del 

destino final que se les dé a estos recursos.32 

A continuación se muestran  las cantidades de la captación anual  de las 

remesas familiares en México durante el periodo 2007 a 2011. 

Figura 1. Captacion anual de las Remesas familiares en 
Mexico, 2007-2011. (Millones de dolares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 6. 

 

El flujo de remesas que ingresa a México está vinculado al ciclo económico 

de los Estados Unidos, el cual tuvo una fase recesiva durante el periodo 2008-

2009, generando una disminución en la captación de remesas en nuestro país de 

931.3 mdd en el 2008, con respecto al 2007; en el 2009 se captaron 3 mil 956.2 

                                                           
32 Lozano Ascencio, F., Op.  Cit. 
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mdd menos respecto al 2008. En el 2010 se observa una mayor captación de 

estos ingresos, en gran medida el incremento en la recepción de remesas en este 

año dependió de la recuperación de la economía norteamericana permitiendo que 

durante el 2010 aumentaran en 90 mdd respecto al 2009; en el 2011 aumentaron 

en 1 mil 459.81 mdd respecto al 2010; y de enero a junio del 2012 se han captado 

689.46 mdd más, respecto al mismo periodo del 2011.33 

3.5 El Flujo Nacional de Remesas, por Entidad Federativa 

Al ser México uno de los principales países que tiene mayor flujo de migrantes 

hacia el exterior, suena lógico que sea uno de los principales receptores de 

remesas, principalmente de Estados Unidos. La participación de las entidades 

federativas que conforman el territorio mexicano con migrantes hacia el exterior se 

da de manera desigual en todo el país.34 

Las remesas constituyen la contraparte financiera de la migración. Estos 

flujos de dinero que los trabajadores envían a sus familias en sus lugares de 

origen son un puente muy importante entre las familias y las regiones de origen y 

destino y son las fuentes de divisas más importantes para los países.  

Los estados que mayores remesas captaron en el 2007 fueron Michoacán, 

Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Puebla con el 9.3, 9.2, 8.3, 7.7 y 6.2% 

respectivamente con relación al total de ese año. Para el 2011 esta participación 

tuvo algunos cambios, registrando Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de 

México y Puebla con una participación de 9.8, 9.5, 8.3, 7.3 y 6.4 % 

respectivamente.  Michoacán y Guanajuato siguen ocupando los dos primeros 

lugares, Jalisco pasa a ocupar el tercer lugar, desplazando al cuarto al Estado de 

México y Puebla se mantiene en el quinto lugar. 

                                                           
33 estimaciones de BBVA BANCOMER con base de datos de Banxico 
34 Márquez Covarrubias Humberto, “Migración y desarrollo en México: entre la exportación de fuerza de 
trabajo y la dependencia de las remesas” Región y Sociedad, mayo-agosto, vol. XIX, número 39, El colegio  
de Sonora, México, 2007, p.10.  
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Cuadro 6. Remesas familiares anuales por entidad federativa 2007-2011. 
(Millones de dólares) 

Entidad 
Federativa 

Año 
Total 

2007 2008 2009 2010 2011 

Michoacán 2,436 2,449 2,132 2,145 2,245 11,407 

Guanajuato 2,389 2,318 1,945 1,981 2,156 10,789 

Jalisco 1,997 1,915 1,695 1,756 1,896 9,258 

Edo. De México 2,167 2,067 1,701 1,638 1,658 9,230 

Puebla 1,618 1,616 1,375 1,371 1,470 7,449 

Oaxaca 1,517 1,522 1,298 1,297 1,427 7,062 

Veracruz 1,776 1,618 1,296 1,237 1,273 7,201 

Guerrero 1,490 1,435 1,200 1,201 1,262 6,589 

Distrito Federal 1,059 1,084 966 999 1,152 5,259 

Hidalgo 1,092 961 752 716 763 4,283 

San Luis Potosí 778 761 627 629 701 3,496 

Zacatecas 687 682 573 582 625 3,149 

Chiapas 921 811 610 574 595 3,511 

Morelos 635 623 548 555 587 2,948 

Sinaloa 523 488 457 470 512 2,449 

Tamaulipas 517 501 415 402 445 2,280 

Chihuahua 460 475 408 398 419 2,160 

Durango 453 442 375 379 417 2,066 

Baja California 335 334 322 348 397 1,736 

Querétaro 475 436 360 355 383 2,009 

Nayarit 375 376 342 337 356 1,787 

Sonora 332 311 279 292 327 1,541 

Nuevo León 327 324 293 284 309 1,537 

Aguascalientes 373 332 282 294 306 1,588 

Tlaxcala 303 305 259 259 275 1,400 

Coahuila 293 278 234 234 247 1,287 

Colima 200 185 165 172 184 904 

Yucatán 137 136 110 113 118 613 

Tabasco 183 156 114 111 112 676 

Quintana Roo 99 97 86 87 92 460 

Campeche 80 73 56 55 58 322 

Baja California 
Sur 

32 35 32 34 37 169 

Total 26,059 25,145 21,306 21,304 22,803 116,617 

Fuente: estimaciones de BBVA BANCOMER con base de datos de Banxico 
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Dentro de los estados con menor participación para el año 2007 y 2011 

coinciden las mismas entidades federativas, siendo Yucatán, Tabasco, Quintana 

Roo, Campeche y en último lugar Baja California con participaciones que van 

desde el 0.5 al 1.0% en el 2007 y del 0.5 al 1.2% en el 2010. 

Los estados que mayor migración tienen son Michoacán, Guanajuato, 

Jalisco y el Estado de México. Lo que se ve reflejado en la captación de remesas 

como se mostró anteriormente. 

3.6 Captación de Remesas por el Estado de Guanajuato 

La manifestación más importante de la migración internacional es la recepción de 

divisas por concepto de las remesas que se han convertido en los últimos años en 

un flujo de dinero muy importante para la economía mexicana sólo comparable 

con las divisas generadas por las exportaciones petroleras, por turismo extranjero 

o las exportaciones. 

Guanajuato es una de los principales entidades receptoras, lo que hace a 

las remesas uno de los principales recursos para el sustento de miles de familias 

guanajuatenses. 

Los estudios al respecto señalan que los recursos recibidos generalmente 

se gastan en la satisfacción de necesidades básicas, en la adquisición de bienes 

de consumo duradero y en la compra y mejora de las viviendas, destinando sólo 

una pequeña proporción al ahorro o bien a la inversión productiva.35 

 

 

                                                           
35 Canales Alejandro, “Remesas y desarrollo en México. Una visión crítica desde la 
macroeconomía”. Papeles de población, octubre-diciembre, número 50, Universidad Autónoma del 
Estado de México, México, 2006, p. 172 
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Figura 2. Ingresos por Remesas Familiares de Guanajuato 2007-2012. 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico. 

Guanajuato se ha caracterizado por ser un estado de tradición migratoria, 

por consecuencia es uno de los principales estados receptores de remesas; 

Guanajuato junto con Michoacán, Jalisco, el Estado de México y Puebla, ocupan 

los primeros lugares en captación de remesas; en el periodo 2007-2012 el estado 

de Guanajuato ocupa el segundo lugar como receptor de remesas, situación que 

ha venido prevaleciendo desde hace años. 

En el periodo señalado, Guanajuato tuvo una mayor captación de remesas 

en el año 2007, mostrando en los años posteriores una tendencia a la baja 

pasando de 2,389.0 millones de dólares en el 2007 a 1,981.3 en el 2010, 

mostrando una mejoría en los siguientes 2 años. 

Los analistas señalan como causas de la disminución de las remesas, la 

recesión económica norteamericana evidenciada a través del crecimiento de la 

tasa de desempleo y el aumento de los índices de inflación, además del 

reforzamiento de los controles migratorios. 

En este capítulo se presentó un panorama general de la situación de 

nuestro país, y en particular del estado de Guanajuato con respecto a la migración 
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y la recepción de remesas, mostrando una clara dependencia entre ambos países, 

pues la migración beneficia a la economía del vecino país, así como el envío de 

remesas implica un beneficio económico en México para los familiares de los 

migrantes. No obstante que este fenómeno migratorio tiene sus implicaciones 

sociales, ante la desintegración familiar que se da, entre otros aspectos sociales 

que se dan en este proceso. 
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CAPITULO IV  

PERFIL GENERAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GUANAJUATO 

 

En este capítulo se describen las características generales del municipio de 

Abasolo Guanajuato, principalmente los aspectos geográficos, demográficos, 

sociales y económicos, con el propósito de conocer algunos detalles que explican 

las principales causas por las que las familias se ven obligadas a permitir que 

algunos de sus integrantes y en ocasiones todos, tengan que emigrar al vecino 

país en busca de mejores percepciones y niveles de vida, lo que no siempre 

logran. 

4.1 Localización, Ubicación Geográfica y Extensión  

El Estado de Guanajuato tiene 46 municipios, que por su situación geográfica, 

socioeconómica y vocación productiva se agrupan en seis regiones:  la Noreste (I), 

la Norte (II), la Centro Oeste (III), la Suroeste (IV), la Sur (V) y  finalmente la  

Centro Este (VI). El municipio de Abasolo se ubica en la región IV Suroeste, en la 

que destaca el sector agropecuario y especialmente la porcicultura.36 

El municipio de Abasolo se ubica de acuerdo al Meridiano de Greenwich en 

las coordenadas longitud Este: 101º 22' 00, longitud Oeste 101º 38' 06, latitud Sur 

20º 18' 48 y latitud Norte: 20º 44' 42. 37 

                                                           
36 http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/pguanajuato.pdf 
37 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM11guanajuato/municipios/11001a.html 
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Figura 3. Localizaciòn geográfica del municipio de Abasolo Guanajuato 

 
Fuente: http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=11&mun=001 

Su altura con respecto al nivel del mar es de 1,760 metros. La extensión 

territorial del municipio de Abasolo es de 601.7 kilómetros cuadrados que 

representan el 1.9% de la superficie del estado. El municipio de Abasolo limita al 

Norte con el municipio de Romita; al Sur con el municipio de Huanímaro, 

estirándose una angosta franja de terreno al Sur-Oeste, que llegando hasta el río 

Lerma, va a colindar con el estado de Michoacán, al este con los municipios de 

Irapuato, Pueblo Nuevo y Valle de Santiago, para por último, al Oeste, colindar 

con los municipios de Pénjamo y Cuerámaro.38 

De acuerdo con datos del INEGI del Censo General de Población y 

Vivienda 2010, dentro de sus localidades el municipio cuenta únicamente con dos 

urbanas; la ciudad de Abasolo (cabecera municipal) con una población total de 

                                                           
38Enciclopedia de los municipios  y delegaciones de México-Estado de Guanajuato (s.f) recuperado 
el 15 de marzo del 2013 de http://www.e-
local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM11guanajuato/municipios/11001a.html 
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27,389 y la localidad de Rancho Nuevo de la Cruz con 3,420 habitantes. Por 

consecuencia, son consideradas dos de las principales comunidades del municipio 

junto con las de Estación Joaquín (1,960 hab.), Huitzatarito (1,936 hab.), Boquillas 

(1,704 hab.) y la comunidad de Loma de la Esperanza (1,541 hab.).39 

4.2 Características Económicas 

La actividad económica del municipio de Abasolo ha cambiado durante los últimos 

años, de acuerdo con INEGI, en 1990 el sector económico más importante de 

acuerdo a la generación de empleos fue el sector primario, con el 54.7%; para el 

año 2000 dicho sector sigue manteniendo el primer lugar en la generación de 

empleos pero ahora sólo representa el 39.0%. Siendo los sectores secundario y 

terciario los que durante ese mismo período han cobrado una mayor importancia 

dentro de la actividad económica del municipio. El sorgo, el maíz grano, el trigo 

grano, el brócoli y la alfalfa constituyen los principales productos agrícolas del 

municipio. 40 

El municipio se caracteriza por ser uno de los grandes productores del 

tabique o ladrillo, ganado ovino, porcino y caprino, así como de leche y granos. 

También es conocido a nivel estatal por los manantiales de aguas termales que 

han sido aprovechados en la creación de balnearios y algunos hoteles. 

De acuerdo a datos que publicó el H. Ayuntamiento de Abasolo, con base 

en los Resultados del XII Censo General de Población y Vivienda (INEGI 2001), 

para el año 2000, de las 21 mil 731 personas que integran la PEA del municipio el 

99.1% de la misma estaba ocupada, por lo que en el año 2000 la tasa de 

desempleo del municipio de Abasolo fue de solo el 0.9%. 

                                                           
39 Datos disponibles en Sedesol-Catálogo de localidades, recuperado el 21 de marzo del 2013 de 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=11&mun=00
1 
40 Enciclopedia de los municipios de México. Estado de Guanajuato. Recuperados el 21 de marzo 
del 2013  en  http://codemun.org.mx/municipios-mexico/EMM_guanajuato/municipios/11001a.htm 
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De acuerdo a la actividad principal realizada por la población 

económicamente activa de Abasolo, el 37.3% de la misma se dedicó a las 

actividades agropecuarias, 29.2% a la industria, 11.3% eran empleados de 

servicios, 11.2% comerciantes y 5.3% profesionistas. 

Respecto a la distribución de los ingresos en el municipio, el 13% de la 

población económicamente activa ocupada no recibió ingreso alguno, el 56% 

recibió hasta 2 salarios mínimos, el 21% recibió entre 2 y 5 salarios mínimos, y 

solo el 4% recibió más de 5 salarios mínimos. A pesar de la creciente importancia 

de las actividades comerciales e industriales en la economía del municipio, y la 

baja tasa de desempleo presentada durante esos años, se observa que en el 

municipio existe una mala distribución de ingresos, ya que es elevado el 

porcentaje de la población que recibe menos de 2 salarios mínimos al mes como 

retribución a su trabajo.41 

4.3 Perfil Socio-Demográfico 

La población del municipio en estudio según el Censo General  de Población y 

Vivienda 2010 fue de 84,332 personas que representaban el 1.53% de la 

población total del Estado, de éstos, el 52.3 son mujeres y el resto son hombres.42 

Figura 4. Población total del municipio de Abasolo, Guanajuato 

 
Fuente: INEGI 2010 

                                                           
41http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2012_SEDESHU_Perfil%20E
conomico%20%20Abasolo.pdf 
42 www.inegi.org.mx 
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De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene 

menos de 2,500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde vive una 

población superior a esa cantidad. Tomando en cuenta dichos criterios el 

municipio de Abasolo, se caracteriza por estar conformado mayoritariamente por 

localidades rurales. Datos proporcionados por la Dirección de Desarrollo Rural y 

Agropecuario de la presidencia municipal del H. Ayuntamiento 2009-2012  el 

municipio está conformado por 127 localidades (incluida la cabecera municipal), 

como ya se mencionó, solo 2 localidades son consideradas urbanas, la ciudad de 

Abasolo y Rancho Nuevo de la Cruz, las 125 localidades restantes son 

consideradas rurales por poseer una población menor a 2,500 habitantes. La 

población total del municipio se distribuye de la siguiente manera, el 98.4% vive en 

localidades rurales, mientras que el 1.6% restante reside en localidades urbanas. 

Figura 5. Localidades por número de habitantes 

 
Fuente: INEGI 2010. 

La figura 5 muestra la distribución de las localidades de la zona 

correspondiente al municipio de Abasolo según su número de habitantes, también 
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se observa lo que se mencionó con anterioridad, la mayor parte de la población 

reside en comunidades rurales. 

4.3.2 Escolaridad  

De acuerdo a datos del INEGI, en el 2010 el municipio de Abasolo contaba con 

73,839 habitantes de 6 o más años. Con relación a la escolaridad se consultó que 

la población de 5 y más años que cuenta con primaria es de 37,887, la población 

de 18 años y más con nivel profesional es de 1,946, y la población de 18 años y 

más con posgrado es de 180 personas.43 El grado promedio de escolaridad de la 

población del municipio de 15 años y más es de 6.3 años, mientras que a nivel 

estatal es de 7.7, lo que equivale a nivel municipal a concluir el nivel primaria y a 

casi el segundo año de secundaria a nivel entidad federativa. 

Figura 6. Grado de escolaridad por sexo 

   
Fuente: INEGI 2010 

En el promedio de escolaridad por sexo en el municipio no hay gran 

diferencia, en el caso de los hombres es de 6.4 y para las mujeres de 6.3, lo que 

equivale a la primaria completa en ambos casos, apenas iniciando la secundaria. 

                                                           
43 Los datos de los que  se hace referencia corresponden al año 2010, con excepción de la  
población  de 18 años y más  con nivel profesional que hace referencia al 2005, de acuerdo a 
datos del INEGI. 
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En el ciclo escolar 2008-2009, en el municipio existían un total de 231 de 

escuelas de educación básica y media superior. 

Figura 7. Escuela básica y medio superior en el municipio 2008-2009. 

Preescolar
43%

Primaria
39%

Secundaria
14%

Bachillerato
4%

 
Fuente: INEGI 

De acuerdo a la información anterior se observa que a nivel municipal 

existen pocas instalaciones educativas, pues de las 231 escuelas que existen, 99 

son de preescolar, 91 de primaria, 33 de secundaria y 8 de bachilleratos, siendo 

insuficientes para la población del municipio en edad de estudiar. Debido al 

número limitado de instalaciones educativas y a su distribución geográfica en el 

municipio, dificulta que muchos niños en edad escolar tengan acceso a la 

educación en condiciones normales, pues para acudir a la escuela les implica 

trasladarse a otras comunidades, por lo que las familias que se encuentran en esa 

situación, en su mayoría optan por no mandar con regularidad a sus hijos a la 

escuela, por los gastos que le representa a nivel familiar, esta situación se observa 

más cuando concluyen la primaria y continúan con el nivel secundaria, 

agudizándose aún más en el bachillerato; siendo que en este último nivel prefieren 

incorporarse a actividades laborales o migrar. 



 

58 

 

4.3.3 Migración  

La movilidad de personas obedece principalmente a motivaciones económicas 

vinculadas con la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, sobre todo de 

aquellos que cruzan los límites fronterizos, con el propósito de mejorar su nivel de 

vida. 

Los estudios de los movimientos migratorios que son abordados desde dos 

distintos enfoques, el lugar de nacimiento (captando la población total) y el lugar 

de residencia 5 años atrás (población de 5 años en adelante), aportan datos 

valiosos que nos facilitan analizar los cambios sociales y económicos que se dan 

en los lugares de origen y destino de los migrantes en un periodo determinado.44 

Según datos que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) calculó a 

partir del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Abasolo figura como 

uno de los municipios con los mayores índices de intensidad migratoria (IIM); los 

datos arrojados en orden de aparición fueron: Huanímaro (4.33), Santiago 

Maravatío (3.65), Ocampo (2.98), Tarimoro (2.73), Manuel Doblado (2.61), 

Cuerámaro (2.46), Acámbaro (2.19) y Abasolo (1.98). Hay que advertir que si bien 

Estados Unidos ha representado la principal opción para la gran parte de los 

emigrantes de estos municipios, también otros lugares dentro del país, como la 

ciudad de México, se han considerado, aunque en menor medida, como destino 

final (además, claro, de la migración interestatal que ha conducido a la 

concentración de población en las cabeceras municipales).45 

                                                           
44 González  De la Cruz Norma (2011).  Importancia  Económica de las remesas en localidades 
rurales del municipio de Villa Corzo, Chiapas (Tesis  de Licenciatura). Universidad  Autónoma 
Agraria Antonio Narro. Saltillo Coahuila, México.  
45 De Oca Zavala Verónica, Cantú Raúl, Avalos Rosaura, Ventura Alaide. (s.f).  Historias detenidas 
en el tiempo. El fenómeno migratorio desde la mirada de la vejez en Guanajuato. P. 17.  Rescato el 
día 26 de julio del 2013 de 
http://www.amer.org.mx/articulosSeminarios/2011/Veronica%20M%20Oca-
historias%20detenidas.pdf 
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El destino principal del flujo migratorio internacional proveniente del 

municipio de Abasolo según datos de la Comisión Nacional de Población es 

California, Texas e Illinois. 

4.3.4 Hogares y viviendas 

INEGI define el hogar como el conjunto de personas que pueden ser o no 

familiares, los cuales comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto 

común. En dicho concepto hace la aclaración de que una persona que vive sola 

también constituye un hogar.46 

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2010 en Guanajuato 

el número de hogares es de 1, 266, 772, de los cuales el 1.5% corresponden al 

municipio de Abasolo, es decir, 19,055 de los cuales el 78.5% tiene como jefe del 

hogar a un hombre y el 21.5% a una mujer. El tamaño promedio de los hogares es 

de 4.4 habitantes. 

En este capítulo se presentó un panorama general del municipio de 

Abasolo, con respecto a la migración, sus características económicas, perfil 

sociodemográfico, escolaridad, hogares, etc.  Mostrando un perfil que nos 

permita entender las condiciones en las que se encuentra el municipio y su 

población. 

 

                                                           
46 http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx 
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CAPITULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se hace un análisis de la información obtenida de las encuestas 

aplicadas a familiares de migrantes, quienes proporcionaron datos relevantes para 

la presente investigación. En primer término se analizan las características 

generales de los entrevistados y su familia, posteriormente se aborda el tema 

relacionado con las condiciones de vida de la familia de los migrantes, y 

finalmente, se analiza la información referente a los migrantes. La información se 

obtuvo de la aplicación de un total de 96 encuestas en 32 comunidades del 

municipio de Abasolo, Guanajuato, las cuales se enlistaron en el primer capítulo. 

5.1 Caracterización de las Personas Entrevistadas 

En general se puede apreciar que las personas entrevistadas son en su mayoría 

adultos maduros, siendo muy pocas jóvenes y de la tercera edad. De acuerdo a los 

datos que se presentan en el siguiente cuadro, poco más de dos terceras partes de 

las personas encuestadas tienen más de 40 años. Sólo el 1.0% tiene como máximo 

20 años. 

Cuadro 7. Edad de los Entrevistados 

Rango en años % 

Hasta 20 años 1.0 

De 21 a 30 13.5 

De 31 a 40 16.7 

De 41 a 50 29.2 

De 51 a 60 25.0 

De 60 a 70 7.3 

Más de 70 7.3 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada. 
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De las personas entrevistadas poco más del 70% son mujeres. Una 

explicacion de este alto porcentaje se encuentra en que el hombre no se encontró 

en la casa por encontrarse o trabajando y porque es el principal migrante, 

quedándose las madres de familia como jefas del hogar. 

Cuadro 8. Sexo de los Entrevistados 
Sexo % 

Hombres 28.1 

Mujeres 71.9 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada. 

En lo que respecta a la escolaridad, se registró que el 30.2% o no fue a la 

escuela o tiene primaria incompleta, el 31.3% solo concluyó la primaria y otro 

porcentaje similar (32.3%) terminó la secundaria. Asimismo, se determinó que el 

6.2% cuenta con la educacion básica obligatoria considerada en nuestro país, que 

es el nivel medio superior o preparatoria, y que la mitad de este porcentaje tuvo la 

oportunidad de cursar la licenciatura. 

Cuadro 9. Grado de Escolaridad de los Entrevistados 

Escolaridad % 

Ninguna 12.5 

Primaria incompleta 17.7 

Primaria completa 31.3 

Secundaria 32.3 

Preparatoria 3.1 

Licenciatura 3.1 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada. 

Los datos de escolaridad son una expresión del nivel de escolaridad que se 

tiene reportado para el municipio, siendo más bajo el promedio en este caso 

debido a que las personas ya son adultas y cuando tuvieron edad escolar no era 

muy estricta la obligatoriedad de la educación básica, que antes era al nivel 

primaria y posteriormente al nivel secundaria y en la actualidad es del bachillerato. 



 

62 

 

 Los bajos niveles de escolaridad en la práctica se convierten en limitantes 

para encontrar mejores trabajos remunerados, por ello debe ser interés del Estado 

mejorar los grados educativos. 

Cuadro 10. Personalidad Agraria de los Entrevistados 
Personalidad Agraria % 

Propietario 26.0 

Ejidatario 14.6 

Comunero 21.9 

Avecindado 3.1 

Jornalero sin tierra 27.1 

Arrendatario 5.2 

Otro 2.1 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada. 

En lo que se refiere a la personalidad agraria de las personas entrevistadas, 

el 59.4% manifestó no poseer ningún tipo de derecho sobre las tierras, siendo 

comuneros, avecindados, jornaleros sin tierra y arrendatarios, lo que reduce sus 

alternativas de emplearse y obtener un ingreso en sus localidades de origen, 

situación que los orilla a salir fuera de sus comunidades en busca de 

oportunidades de trabajo, como sucedió con los familiares que más adelante 

informan que tuvieron que abandonar el hogar en búsqueda de una oportunidad 

de trabajo en otra ciudad e inclusive fuera del país. 

5.2 Información Familiar 

Con respecto a la vivienda el 91% de los entrevistados viven en casa propia, un 7 

% vive en casa prestada y un 2% renta la vivienda en la que viven. Las familias 

que no son dueñas de la vivienda en la que residen por lo regular son personas 

que no formaban parte de la comunidad o ejido y por alguna razón cambiaron su 

residencia y al no contar con una vivienda propia optan por rentar o bien vivir en la 

casa que le presta algún familiar. 
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Figura 8. Tipo de vivienda por hogar 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada.  

El total de las viviendas de los entrevistados cuenta con energía eléctrica y 

el 94.8% con agua potable. En lo que se refiere el servicio de drenaje el 70.8% de 

las viviendas cuentan con este servicio, porcentaje considerable en relación a 

otras regiones, un 41.7% tiene servicio telefónico y solo el 6.3% tiene acceso al 

internet en sus hogares. Las familias que tienen acceso a estos últimos servicios 

son familias que perciben un ingreso que les permite vivir con menos dificultades. 

Una de las fuentes de trabajo de la familia suelen ser las tierras que 

poseen; de acuerdo a la información obtenida, el 24% de ellas cuenta con tierras 

agrícolas. El cuadro siguiente muestra las hectáreas de las que disponen. 

Cuadro 11. Tamaño de parcelas 
Rangos de ha. % 

Menos de 5 ha 91.3 

De 5 a 10 ha 8.7 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

México se caracteriza por que sus unidades de producción rural poseen 

pequeñas superficies de tierras, la información recabada por las encuestas 

confirman esta situación para el caso de Abasolo, pues la mayoría de los 

Propia
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Rentada
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ejidatarios se encuentran produciendo bajo condiciones minifundistas, ya que 

aproximadamente 9 de cada 10 cuenta con menos de 5 ha de cultivo, dimensiones 

reducidas que limitan al agricultor a obtener una mayor producción para ser 

comercializada, destinando por el contrario, la mayor parte de sus cosechas al 

autoconsumo, impidiendo al campesino obtener ingresos monetarios suficientes, 

lo que es una de las principales causas de la emigración en la comunidades 

rurales. Entre estas limitaciones de disponibilidad de tierras, encontramos un 

factor favorable, más del 50% de las tierras son de riego (véase la figura 9). 

Figura 9. Modalidad de las tierras 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

Otro factor en contra para la mayoría de las personas entrevistadas (94.8%) 

es que no cuentan con familiares que posean derechos sobre tierras, lo que 

implica que no dispongan de superficies adecuadas en sus unidades de 

producción familiar. Sólo el 5.2% cuenta con familiares con derecho sobre tierras.  

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda, el tamaño promedio 

de los hogares en el municipio de Abasolo es de 4.4 habitantes. Considerando a la 

totalidad de los entrevistados, las familias tienen en promedio 3.6 dependientes 

económicos, siendo del sexo femenino los más dependientes (57.8%); 

aproximadamente el 43.1% son menores de 20 años, lo que implica que un 

porcentaje considerable se encuentra en edad de estudiar. 
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Cuadro 12.Rango de Edad de los Dependientes Económicos 
Rangos de edad % 

Menos de 20 años 43.1 

De 20 a 35 años 20.1 

De 36 a 50 años 18.1 

De 51 a 65 años 12.6 

Más de 65 años 6.0 

Total 100.0 

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

Como se observa en el cuadro anterior, un porcentaje considerable de los 

integrantes del hogar es joven (43.1%), pues no supera los 20 años de edad. Otra 

parte importante lo abarca la población de 20 a 50 años que por su edad son 

considerados una importante fuerza de trabajo pues se encuentra en su mejor 

edad productiva (38.2%). Dicha población al no contar con oportunidades de 

estudio o de trabajos bien remunerados son los más propensos a emigrar ya sea 

hacia el interior del estado, a otras entidades del país o al extranjero. El 18.6% de 

la población son consideradas personas menos productivas por su edad, cuestión 

que no impide que apoyen a la familia en el trabajo mientras su salud y condición 

física se los permita, contribuyendo además al ingreso familiar con los apoyos que 

reciben de parte del gobierno o de otros familiares. 

Cuadro 13. Escolaridad de los Dependientes Económicos 
escolaridad  % 

Ninguna 13.5 

Preescolar 2.3 

primaria incompleta 4.9 

primaria completa 31.0 

Secundaria 31.0 

Preparatoria 12.9 

Licenciatura 4.3 

Total 100.0 

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta aplicada 
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Los cuadros 10 y 15 arrojan datos sobre el bajo nivel de estudios que 

predomina en la población, para el caso de los dependientes económicos se 

observa que solo el 17.2% cuenta con la educación obligatoria, es decir 

alcanzaron el nivel de bachillerato y de ese porcentaje, el 4.3% cuenta con 

estudios de licenciatura. 

Aunque existe un importante porcentaje de personas sin estudio y con 

primaria incompleta, habrá que destacar que en algunos casos estas estadísticas 

responden a población infantil que no tiene edad escolar o que apenas está 

cursando los niveles básicos. 

Si consideramos que aún existe población que no tiene acceso a la 

educación, ya sea por falta de recursos, impedimento de los padres, o falta de 

escuelas entre otras razones, se tiene en consecuencia niveles de escolaridad 

bajos lo que limita a la población en su desarrollo intelectual y productivo. 

De acuerdo a los datos obtenidos por las encuestas en el municipio de 

Abasolo el 37.6% de los habitantes son estudiantes de los diferentes niveles 

educativos, el 26.1% son amas de casa y un 12% son campesinos o jornaleros 

dedicados principalmente a la producción de granos y forrajes, se detectó también 

que un 10.1% de la población no estudia ni trabaja por diversas razones. 

Dentro de las ocupaciones de los encuestados se encontraron las 

siguientes: empleados de tiendas de autoservicios o cualquier otro negocio 

comercial, albañiles, maestros, mecánicos y médicos veterinarios. 

Por lo regular las familias que viven en el hogar se componen del padre, 

madre e hijos, en el caso de las comunidades rurales del municipio de Abasolo 

Guanajuato, hay hogares en los que no solo se componen de estos, sino también 

se encuentran hermanos, abuelos, nietos, nueras o tíos. Esto por no contar con 

casa propia o bien, la familia por diversas razones decide hacerse cargo de otros 

miembros, principalmente por causas de la emigración.  
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5.3 Migración  

Si bien el gobierno ha apoyado a la población con programas como Procampo, 

Progan, Apoyo para la Adquisición de Infraestructura y Activos Productivos, entre 

otros, para el fomento productivo de las regiones; también ha apoyado con 

programas de asistencia social como Oportunidades y 70 y Más, pero debido a 

diversas razones estos no han cumplido con su objetivo. 

Esta situación, entre otros múltiples factores como la falta de empleos y 

salarios bajos, así como por la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias 

existente propician que exista pobreza en las comunidades del municipio, lo que 

orilla a sus habitantes a buscar mejores oportunidades de trabajo e ingresos para 

mejorar la estabilidad económica familiar, optando por la migración internacional, 

principalmente. 

Guanajuato es un estado de larga tradición migratoria, por lo que no es de 

sorprenderse que cada uno de los 46 municipios que lo conforman contribuya con 

población migrante, como es el caso del municipio de Abasolo Guanajuato. De 

acuerdo con resultados de las encuestas, el 99% de las familias cuenta con uno o 

más familiares en el extranjero, con un promedio de 1.7 migrantes por familia; el 

restante 1% no cuenta con ningún familiar migrante, es decir, prácticamente la 

totalidad de las familias tienen entre sus miembros, al menos un migrante. 

Como ya se mencionó, la migración en el municipio es principalmente hacia 

el extranjero, la información obtenida señala, que de las familias encuestadas, la 

totalidad de los familiares que emigraron, lo hicieron hacia los Estados Unidos, 

esto por la larga tradición migratoria que existe en el estado, y porque tienen 

familiares y amistades en el lugar al que emigran. 

Los principales lugares de destino de los emigrantes en el vecino país del 

norte a los que se trasladan son: California (41%),  Texas (24%) y Georgia (9%) 

entre otros (ver Figura 10), datos que coinciden con los reportados por el INEGI, el 
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cual menciona a los estados ya mencionados como los principales destinos de los 

emigrantes del estado de Guanajuato. 

Figura 10. Lugar donde se encuentra el familiar migrante 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

La migración se presenta en dos modalidades: temporales o permanentes. 

La migración temporal tiene la característica de que el migrante siempre retorna al 

lugar de origen, el migrante permanece en el país receptor el tiempo necesario 

para lograr su propósito durante algunos meses o años. Quien migra de manera 

permanente se inserta en el país receptor de forma definitiva, lo que implica que 

lleve con él a su familia o bien forme una nueva. Los migrantes permanentes 

eventualmente regresan a su lugar de origen a visitar a sus familiares pero suelen 

regresar al lugar al que emigraron donde se convierten en residentes. 
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Cuadro 14. Modalidad de los emigrantes 

Tipo de  migración % 

Temporal 74.4 

Permanente 25.6 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

Para el caso de las comunidades rurales de Abasolo, el 74.4% emigró 

originalmente de forma temporal, pensando en regresar a su lugar de origen una 

vez que han logrado de alguna manera su objetivo. Un 25.6% son migrantes 

permanentes, al respecto los familiares de los migrantes señalan que su familiar 

salió de su lugar de origen pensando en hacerlo de manera temporal. En sí 

misma, la salida afecta de manera considerable a la estructura familiar, más 

cuando el migrante es la figura paterna o materna o bien ambos, pues atenta 

contra los cimientos de la institución familiar. 

El 13.8% de los migrantes tiene menos de un año de haber salido al 

extranjero, lo que implica que aún les falta algunos meses para regresar a su lugar 

de origen, considerando que el promedio que registra el INEGI es de 23.7 meses; 

el 13.1% tiene de 1 a 3 años de haber emigrado, lo que implica que estarían 

próximos a regresar, situación que deberían atender las autoridades 

gubernamentales, pues se esperaría que un número considerable de migrantes 

pronto retornaran y buscaran empleos para seguir siendo el sustento de sus 

familias.  

Cuadro 15.- Tiempo que se encuentra fuera el familiar migrante 

Rango % 

Menos de un año 13.8 

De 1 a 3 años 13.1 

De 3 a 5 años 6.3 

De 5 a 8 años 17.5 

Más de 8 años 49.4 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 
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Otro dato a resaltar es que casi el 50% de la población tiene más de 8 años 

fuera de su lugar de origen, en dicho porcentaje podemos encontrar población que 

no piensa regresar y otra que tiene pensado hacerlo (ver Cuadro 15). 

Datos obtenidos arrojan que el 78.1% de los familiares emigraron al vecino 

país de forma ilegal al no contar con la documentación requerida (visa y 

pasaporte), el 21.9% ingresaron al vecino país de forma legal.  

El migrante para poder trasladarse a su lugar de destino tuvo que recurrir a 

diversas fuentes de financiamiento, destacando el préstamo, pues generalmente 

su situación económica precaria los hace recurrir a ese medio, así que es 

comprensible que sus primeros envíos sean destinados al pago de dichas deudas. 

Figura 11. Financiamiento para emigrar 

. 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

Un 30.6% planeo con anterioridad su salida, al ahorrar para cubrir los 

costos del viaje, y un porcentaje menor (1.9%) recurrió a la venta de sus bienes 

(terrenos, animales, etc.). 

Los recursos que utilizan para su viaje son destinados para las diversas 

necesidades que tienen durante el traslado; los migrantes ilegales, además, 
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destinan dichos recursos para el pago del “coyote”, alimentos y para sobrevivir 

algunos días mientras encuentran trabajo. 

La familia tiende a desintegrarse por diversos motivos, por falta de empleo, 

sus ingresos no son suficientes, problemas familiares y por estudios. 

Cuadro 16. Motivos por los que emigró 

Motivo % 

Trabajo 56.9 

Económicos 36.9 

Familiares 5.0 

Estudios 1.3 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

La causa principal por la que migró su familiar fue por búsqueda de un 

mejor trabajo y por motivos económicos, ambos factores constituyen uno mismo, 

pues buscan un trabajo mejor remunerado que les permita cubrir dignamente las 

necesidades de la familia, los cuales constituyen un 93.8%, otra causa que los 

orilló a emigrar fueron las causas familiares, esta causa se presenta cuando el 

inmigrante tiene en Estados Unidos familiares y emigra para reunirse con ellos. Un 

1.3% viaja al extranjero en busca de mejores ofertas educativas. 

Cuadro 17. Frecuencia de envío de remesas 

Frecuencia % 

Semanal 15.0 

Quincenal 23.8 

Mensual 38.8 

Bimestral 5.4 

Trimestral 0.7 

Cuatrimestral 6.8 

Semestral 9.5 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 
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La mayoría de los migrantes salen de su casa con la finalidad de trabajar y 

enviar dinero a sus familias; datos obtenidos arrojan que el 91.9% hasta la fecha 

envían dinero a sus familiares, un 8.1% no envía ningún recuso a su familia, de 

este último porcentaje sus familiares señalan que en un principio si lo hacían, pero 

lo dejaron de hacer. 

Quienes contribuyen al ingreso familiar, hacen llegar a su familia su recurso 

económico en diferentes plazos; en el presente estudio se determinó que el 15.0% 

envía dinero cada semana, un 23.8% lo hace quincenal, un 38.8% lo hace 

mensualmente. Quienes hacen llegar a su familia el dinero en frecuencias cortas, 

ya sea por semana o quincena, representan para el hogar el sustento de la familia, 

sin embargo, hay quienes tienen que esperar hasta medio año para recibir dinero 

de su familiar, para estas familias el dinero implica un apoyo más no su sustento 

(véase el cuadro 17). 

Cuadro 18. Importe de dinero recibido (USD) 
Rango % 

Hasta 50  2.0 

De 100 a 200  68.7 

De 201 a 300  12.2 

De 301 a 400  9.5 

Más de 400  7.5 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

Considerando la frecuencia de los envíos y los montos recibidos por los 

familiares, los montos pueden ser bajos, aun así varían pues van desde 50 hasta 

400 USD, el rango que más predomina es de 100 a 200 USD, lo que implica que 

sus familiares reciben aproximadamente de 1,200 a 2,400 pesos, esto 

dependiendo del valor del dólar en pesos, la cantidad del envío y la frecuencia 

probablemente dependan del trabajo que desempeñe el inmigrante, los gastos que 

cubren y ahorros, entre otros aspectos. 
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De las familias que reciben dinero, la totalidad de ellas lo capta como 

remesas provenientes de Estados Unidos, debido a que sus familiares emigrantes 

se encuentran en el extranjero. Beneficiándose de estos recursos un promedio de 

3.5 personas por familia. 

El envío de remesas juega un papel importante para el municipio ya que 

benefician directa o indirectamente a varias personas, principalmente a los 

familiares que las reciben pues las utilizan para cubrir una serie de necesidades 

básicas del hogar. Las remesas llegan a complementar el ingreso de las familias, 

o bien su ingreso depende totalmente de estos envíos (Ver Cuadro 19). 

Cuadro19. Participación de las remesas en el ingreso familiar  

Rango % 

De 1 a 20 8.4 

De 21 a 40 21.1 

De 41 a 60 26.3 

De 61 a 80 10.5 

De 81 a 100 33.7 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

Para el 33.7% de las familias las remesas llegan a representan más del 

80% de su ingreso total, lo que implica que son altamente dependientes de los 

recursos que reciben de sus familiares migrantes. 

En cuanto al destino de las remesas en las comunidades rurales del 

municipio de Abasolo, son diferentes los rubros considerados en la distribución de 

este recurso. 

Las remesas que reciben los familiares de los migrantes son destinados a 

cubrir diversas necesidades, el principal rubro al que destinan estos recursos es a 

la alimentación (34.1%), como se observa en el cuadro 20; para el vestuario y 

calzado destinan aproximadamente el 11.4% de los recursos. Como se observa, 

las remesas son destinadas a cubrir desde necesidades básicas, como lo es la 
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alimentación, o para cubrir gastos de educación. Algunas familias destinan parte 

de las remesas al ahorro (4.5%), mientras que otras apenas les alcanza para 

cubrir las necesidades básicas. Un importante número de familias también 

invierten en la construcción de la casa, mejora de las viviendas y en su 

equipamiento. El jefe de familia siempre busca distribuir el ingreso de manera que 

cubra todas las necesidades de los integrantes. 

Cuadro 20. Distribución del ingreso recibido en los gastos del hogar 

Concepto % 

Alimentos  34.1 

Vestuario y calzado 11.4 

Transporte 5.4 

Servicios del hogar 8.9 

Equipamiento del hogar  5.8 

Compra de bienes inmuebles 2.2 

Construcción de viviendas 4.0 

Mejora de vivienda 4.6 

Ampliación de vivienda 1.8 

Remodelación  de vivienda 0.7 

Compra de maquinaria 0.1 

Compra de animales 0.5 

Ahorro 4.5 

Inversión de seguros 0.1 

Gastos en salud 7.1 

Gastos en educación  8.6 

Gastos en diversión  0.2 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

La migración es causada por diversos motivos, principalmente por los 

económicos, como ya se mencionó anteriormente. Por ello el flujo de remesas es 

una constante entre los migrantes y sus familias. 
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El grado de importancia de las remesas en la conformación del ingreso total 

es diferente en cada familia; el 57.9% de los familiares acepta que su ingreso 

mejoró, pues este incrementó a partir de la recepción de remesas; en contraparte, 

el 38.9% considera que este se mantuvo y sólo el 3.2% señala que su ingreso 

disminuyó; ya porque al migrante no le fue bien en el lugar de destino o porque no 

le envía a sus familiares los recursos esperados. 

A partir de la recepción de las remesas, un número considerable de familias 

ha mejorado en cierta forma su calidad de vida, pues han invertido en mejorar su 

vivienda, alimentación, salud y educación.  

Cuadro 21. Familias que han realizado mejoras a su vivienda 

Opción % 

Si 54.7 

No 45.3 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

De las familias encuestadas, poco más de la mitad ha realizado mejoras a 

la vivienda en la que reside, las cuales van desde la construcción total, o bien 

ampliación o mejora de la casa. 

Cuadro 22. Mejora en el acceso a servicios de salud  

Opción % 

Si 66.3 

No 33.7 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

 

El acceso al servicio médico es otro factor que determina la calidad de vida 

de las personas, un 66.3% considera que este servicio ha mejorado a partir de que 

reciben dinero de sus familiares migrantes, pues tienen la posibilidad de destinar 

más recursos para asistir a un médico particular. 
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Cuadro 23. Mejora en la alimentación de la familia del migrante 

Opción % 

Si 93.7 

No 6.3 

TOTAL 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

La alimentación de la familia es parte importante de su buen desarrollo, de 

acuerdo a la información obtenida en campo, el 89% de los entrevistados 

considera que la alimentación de la familia ha mejorado, pues a partir de la 

recepción de remesas tienen la oportunidad de surtir en mayor cantidad y calidad 

su despensa.  

Los recursos recibidos por los familiares de los migrantes son destinados a 

distintos rubros en distintos porcentajes, de acuerdo a las necesidades de cada 

familia. La alimentación, vestido, educación y salud son los de mayor proporción 

en cuanto a destino del ingreso, el cual depende del monto, la frecuencia y 

antigüedad de los envíos por parte de sus familiares migrantes 

La antigüedad de los envíos depende de los años que tienen los migrantes 

de estar trabajando fuera de su lugar de origen, los datos de las encuestas arrojan 

que el 22.4% tienen menos de un año de enviar dinero a su familia, el 13.6% tiene 

entre 1 y 3 años de antigüedad de envíos, un 5.4% tiene entre 3 y 5 años y un 

porcentaje considerable (58.5%) tiene más de 5 años apoyando a su familia con el 

envío de remesas desde los Estados Unidos. Cabe señalar que de los migrantes 

que tienen mayor antigüedad de envíos son de los más propensos a no regresar a 

su lugar de origen, debido a que prefieren o se acostumbraron a la vida que llevan 

en el extranjero, además de considerar que el apoyo económico que les brindan a 

sus familias es mayor si trabajan en el extranjero, pues son mejor remunerados. 
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Cuadro 24. Antigüedad en el envío de remesas 

Años % 

Menos de 1 año 22.4 

Entre 1 y 3 años 13.6 

Entre 3 y 5 años 5.4 

Más de 5 años 58.5 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

Son dos las principales formas utilizadas para realizar los envíos que son 

los bancos y las compañías de remesas como es el caso de Western Unión, la 

cual es una de las empresas más concurridas para este tipo de servicios por 

quienes no tienen una cuenta bancaria. 

Cuadro 25. Formas utilizadas para el de envío de remesas 

Remesas % 

Compañía de remesas 44.9 

Banco 54.4 

Correo 0.7 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

Como ya se mencionó, el fenómeno migratorio es causante de aspectos 

positivos y negativos para los familiares de los migrantes y para la sociedad en 

general, a lo largo del presente estudio se han mencionado algunas. 

Algunos aspectos se consideran de vital interés para la presente 

investigación, principalmente los de índole familiar, pues afectan a cada uno de los 

integrantes de alguna manera, en el estudio se identificaron una serie de 

problemas y responsabilidades que afectan a la familia (véase el cuadro 26). 
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Cuadro 26. Responsabilidades familiares adquiridas 

Responsabilidades % 

Cuidado de los hijos 25.3 

Reuniones comunitarias 9.6 

Realizar gestiones del hogar 10.7 

Tareas domesticas 5.1 

Administración de gastos en el hogar 25.3 

cuidado de hermanos 11.2 

Otras 12.9 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas aplicadas 

Las familias encuestadas manifestaron que tuvieron que adquirir  

responsabilidades extras derivadas de la partida de su familiar migrante, 

principalmente cuando el migrante es el jefe de familia, siendo las principales 

afectadas las esposas, pues quedan como jefe del hogar, siendo responsables del 

cuidado de los hijos (25.3 %), de la administración de los gastos del hogar 

(25.3%), realizar gestiones propias del hogar (10.7%), así como atender reuniones 

comunitarias que por lo general son responsabilidad del jefe del hogar. Otros 

quedan a cargo del cuidado de hermanos y son responsables de realizar tareas 

domésticas. 

Otro de los aspectos de interés son los problemas que representan para las 

familias la partida de sus familiares, el cuadro 27 muestra los principales 

problemas manifestados por las familias de las comunidades en estudio. 

 

Ante la partida del migrante, la tristeza y/o depresión se constituye en uno 

de los principales problemas que aqueja a sus familiares, pues la incertidumbre 

del bienestar del migrante es constante (35.8%), aunado a ello el sentirse sin el 

respaldo del jefe de familia, que por lo regular es quien se ausenta del hogar lo 

que es causal de inseguridad y estrés para la familia (10.0%), otro de los 
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problemas que se deriva de la migración es la sobrecarga de trabajo que implica 

para la familia, principalmente para quien se queda como cabeza del hogar ante la 

ausencia del jefe de familia. 

Cuadro 27. Problemas familiares derivados de la migración 

Problemas % 

Deserción escolar 0.8 

Inseguridad, estrés 
10.0 

Tristeza/depresión 35.0 

Sobrecarga de trabajo 7.5 

Abandono de hijos 
1.7 

Desintegración familiar 
7.5 

Alcoholismo/ drogadicción 
1.7 

Ninguno 35.8 

Total 100.0 
Fuente: elaboración propia con datos de encuestas aplicadas 

También se derivan problemas como la desintegración familiar (7.5%) que 

afecta la estructura familiar tradicional y a la sociedad, problema que cada vez es 

más común en las familias, cuyos migrantes se van por largos periodos de tiempo, 

pues hay quienes llegan a desentenderse totalmente de la familia, llegando al 

extremo de perder la comunicación con sus familiares, así como de retirar el 

apoyo económico a los mismos; esto suele pasar cuando el migrante adopta una 

nueva familia en el lugar en el que reside, ocasionando grandes daños a sus 

familiares, pues se genera una fractura en el hogar. Lo que deriva en otros 

problemas como lo son el alcoholismo o drogadicción y el abandono de hijos 

(1.7%), así como lo es la deserción escolar (0.8%), que también se deriva de la 

migración, pues los jóvenes lo ven como una forma de escape a la ausencia de 

uno de sus padres. Cabe señalar que un porcentaje considerable manifestó no 

tener problema alguno ante la partida del migrante (35.8%), ante lo que podemos 

concluir que dicho porcentaje se resignó a la ausencia de su familiar, o porque 
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tienen permanente comunicación y apoyo de él, que los hace sentirse más 

seguros del bienestar de su familiar y del propio, en el hogar. 

Realizando un balance de los aspectos positivos y negativos que tiene la 

migración para la familia, poco más de la mitad de los encuestados considera la 

migración como un fenómeno positivo, a pesar de los problemas y 

responsabilidades que este implique, pues económicamente se beneficia la 

familia; un 46.9% considera el fenómeno migratorio negativo ante el peligro e 

inseguridad con la que siempre vive el migrante al residir ilegalmente en el país 

vecino, además de que la migración implica que el migrante este lejos de la 

familia, aunque hay quienes consideran la posibilidad de que el gobierno 

estadounidense les dé la oportunidad de legalizarse. Independientemente de que 

lo consideren como un fenómeno positivo o negativo, la familia siempre está a la 

espera de que sus migrantes regresen lo más pronto posible. 

Cuadro 28. Opinión familiar del fenómeno migratorio 

Valoración % 

Positivo 53.1 

Negativo 46.9 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 

Cuadro 29.Expectativas del migrante de regresar a su lugar de origen 

Expectativa % 

Volver antes de medio año 10.4 

Volver antes de un año  11.5 

Volver antes de dos años 13.5 

Volver después de dos años 43.8 

No volver 20.8 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta aplicada 
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Según han manifestado los migrantes a sus familias de las expectativas de 

regresar a su lugar de origen, un porcentaje considerable (43.8%) tiene planeado 

regresar en un tiempo aproximado de poco más de 2 años, lo que implica que aún 

falta tiempo para que se reúnan con sus familias, pues aún no cumplen con los 

objetivos por los cuales partieron, ya sea construir una casa, hacerse de algún 

medio de transporte, reunir una cantidad considerable de ahorros, financiar los 

estudios de sus hijos, entre otros. El 13.5% de familias espera que regresen en 

menos de 2 años, mientras que un 21.9 % está próximos a regresar a su lugar de 

origen o bien ya se encuentran reunidos con sus familias. Por el contrario, un 

20.8% tiene conocimiento de que sus familiares migrantes quizás nunca volverán 

porque así se los han manifestado. 

Cuadro 30. Causas que motivan la migración 

% 

Buscar trabajo 50 

Estudios (incluye a los hijos) 9.1 

Familiares (incluye encontrarse con el o 
los migrantes) 22.7 

Económicos 13.6 

Seguridad 4.5 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas aplicadas 

Datos obtenidos mediante el cuestionario arrojan que un 12.5% de las 

familias entrevistadas ha considerado la posibilidad de emigrar hacia otro lugar, 

principalmente al extranjero  

Dentro de los motivos expresados por las personas que han considerado 

emigrar, el 50% lo haría para buscar un mejor trabajo; un 22.7% migraría por 

motivos familiares, lo que hace referencia a las personas que planean reunirse con 

sus familiares migrantes en el extranjero; un 13.6% para mejorar su situación 

económica, pues su ingreso no cubre por completo las necesidades de la familia; 
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un 9.1%  por estudios y un 4.5% ha considerado en emigrar por que la inseguridad 

que se vive en sus comunidades y alrededores, es cada vez mayor. 

Cuadro 31. Aspiraciones de los trabajadores a emigrar 

% 

Antes de 1 año 50 

Antes de 2 años 33.3 

Después de 2 Años 16.7 

Total 100.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas aplicadas 

La mitad aspira a migrar antes del año, poco más del 33% antes de 2 años, 

un 16.7% después de 2 años. Sumándose al número de personas que se ve en la 

necesidad de buscar en otro país, lo que en el suyo no encuentran. 

Las personas que deciden migrar lo hacen por mejorar sus condiciones de 

vida propia y de su familia, siendo Estados Unidos su primera opción 

principalmente por la cercanía  demográfica que existe entre ambos países y por 

contar con empleos mejor remunerados.  

La información presentada en el presente capitulo nos permite opinar sobre 

el efecto de la migración que son el envío de remesas de los migrantes a sus 

familiares y hablar del impacto que este recurso económico implica para las 

familias y en general las comunidades que las reciben, pues si bien el cambio de 

bienestar de las familias es positivo, considerando que  la mayor parte del dinero 

que reciben es usado en pagos y compras de primera necesidad como lo es la 

alimentación así como la adquisición de bienes muebles e inmuebles, aunque falta 

que las familias se creen la cultura del ahorro para que así tengan la posibilidad de 

invertir y así crear fuentes de empleo principalmente para los receptores de las 

remesas. 

Por lo tanto las remesas son una fuente importante de ingresos para las 

familias que las reciben considerando el beneficio económico y de bienestar que 
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les ha generado, aunque ello también implique que en algunos casos se presente 

problemas como lo es la desintegración familiar.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La mayor parte de los ingresos que las familias de Abasolo, Guanajuato obtienen 

por remesas se destinan al consumo, motivo por el cual existen algunas 

investigaciones sobre migraciones y remesas que desestiman su impacto 

económico y social, al considerar que por uso productivo se entiende únicamente  

lo destinado principalmente al ahorro y la inversión orientada a la producción de 

bienes y servicios, término que debería ampliarse a cualquier clase de inversión 

en activos fijos, sea infraestructura social o comunitaria, vivienda o activos para 

negocio. 

El estado de Guanajuato y por consecuencia los municipios que lo integran 

han sido por años participes importantes de flujo migratorio,  motivo por el cual es 

uno de los principales receptores de remesas, los resultados presentados en este 

documento nos permiten  comprobar la hipótesis  y objetivos planteados.  

La información recabada nos permite  afirmar  que las remesas que envían 

los migrantes de Estados Unidos son una fuente importante de ingreso para los 

hogares que las reciben, mejorando el bienestar de las familias receptoras, 

considerando que el recurso enviado por sus familiares migrantes es muy 

significativo.  

Las remesas contribuyen al sustento diario de las familias, pues las 

destinan a cubrir sus principales necesidades como son la alimentación, 

educación de los hijos, bienes muebles para el hogar, y en general, para el 

mejoramiento de la vivienda. Por lo que  las remesas constituyen un recurso 

indispensable, pues contribuyen con esto a superar las condiciones de 
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vulnerabilidad social y precariedad económica, constituyendo el sostén básico de 

las familias que las reciben, ya que este recurso implica para algunas de ellas el 

total de su ingreso y para otras representa un complemento a su ingreso,  

La prioridad principal del migrante y de quien administra la economía del 

hogar es cubrir  los gastos básicos,  son  pocos los que tienen la posibilidad de 

cubrir otras necesidades como lo es el ahorro. Son los migrantes con mayor 

antigüedad de haber salido los que cuentan con la posibilidad de  cubrir más 

gastos con las remesas que envían a sus familias, pues muchos de los que tienen 

poco tiempo de haber migrado apenas alcanzan a cubrir ciertas necesidades  ya 

que tienen aún que pagar la deuda que le genero el haber emigrado. 

En el municipio de Abasolo las familias cuentan en promedio de 4.4 

personas, y la mayoría está compuesta  por el padre, madre e hijos. En las 

familias con migrantes al tratarse de familias grandes es común que tengan más 

de un migrante en Estados Unidos, siendo más propensos los padres los que se 

ven obligados a dejar a la familia, aunque también en muchos casos son los hijos 

quien emigra. 

La escolaridad de los emigrantes y de sus familias es baja, pues se trata de 

familias que no tuvieron acceso a la educación, lo que implica que estuvieran 

empleados en trabajos poco remunerado o que limitara sus posibilidades de 

empleos, situación que los impulso a buscar mejores posibilidades de empleos 

mejor pagados principalmente fuera del país, por lo que es normal que la gran 

mayoría de los que deciden emigrar recurran al préstamo para solventar los 

gastos de la emigración  así como recurran a emigrar ilegalmente al no contar con 

los recursos necesarios para dar trámite a los requisitos requeridos. 

Los migrantes con mayor antigüedad fuera de su lugar de origen son los 

que mayormente  han beneficiado a su familia, pues gracias a ellos sus hogares 

cuentan con una mayor solvencia económica, permitiéndoles sufragar las 
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necesidades de la familia, que van desde la alimentación, vestido, etc. mejorando 

sus condiciones de vida gracias a las remesas que reciben, permitiéndoles tener 

un mejor consumo, cubriendo gastos de salud, educación, mejora de vivienda, así 

como también capitalizarse mediante el ahorro. 

De acuerdo a los datos obtenidos, la hipótesis planteada se comprueba, 

considerando que para las familias que reciben remesas, este recurso implica un 

ingreso, que coadyuva al sostén de la familia, permitiéndoles mejorar su bienestar, 

teniendo por consecuencia un efecto positivo para la familia. 

Recomendaciones 

México necesita enfocarse principalmente en el causal  que origina este problema, 

que es la creación de empleos suficientes y bien remunerados, para desincentivar 

la migración, así como fomentar estrategias para el campo considerando que parte 

importante de la migración se da en las zonas rurales, además llevar un 

seguimiento y control de las estrategias aplicada para incentivar la productividad 

del campo en particular. 

Así como de buscar fomentar la inversión y el ahorro por parte de las 

familias de los migrantes, optimizando el uso de las remesas, para capitalizar sus 

unidades de producción y auto emplearse, dándole la oportunidad a su familiar 

migrante de regresar con su familia. 
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ANEXO I 
DISEÑO DE LA MUESTRA 

El diseño de la muestra se elaboró a partir de la base de datos proporcionada por 

la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario de la presidencia municipal del H. 

Ayuntamiento 2009-2012. Para la determinación de la muestra, se tomó en cuenta 

el número de localidades que constituyen el  municipio de Abasolo Guanajuato.  El 

número total de localidades del municipio están distribuidas en VI regiones, Y 

considerando que el presente estudio está enfocado a las localidades rurales se 

procedió a determinar el número de localidades que integraban cada región del 

municipio (ver cuadro). De esta forma el universo quedo conformado por un total 

de 127 localidades.   

Cuadro 32. Localidades por región de Abasolo Guanajuato 
 

Región I Región II Región II 

1.-Rancho de González 
2.- Ojo de Agua de Huanumo 
3.- Ojo de Agua de Zapote 
4.- San Cayetano 
5.- Joya de Calvillo 
6.- Trojes de Marañón 
7.- San Francisco de la 
Soledad 
8.- Soledad Alameda de 
Álvarez 
9.- Alto de Chamacua 
10.-Zapote de la Esperanza 
11.-Puerto de la Cruz 
12.-Tlanalapa 
13.-Cofradia de Guerra 
14.-Chamacua 
15.-Loma de la Esperanza 
16.-Rancho Nuevo de la Cruz 

1.-San Rafael de Horta 
2.- Alto de San José de 
González 
3.- San Francisco de Horta 
4.- Santa Rita 
5.- Marfil 
6.- Alto de Alcocer 
7.- Alto de Negrete 
8.- La Peñuela 
9.- El Progreso 
10.-Las masas 
11.- Fraccionamiento el Refugio 
12.-Santa Rosa de Negrete 
13.-Colonia Hermosillo 
14.-Refugio de Ríos 
15.-La Trinidad 
16.-La Salud 
17.-Cerrito de Horta 
18.-San Antonio de Horta 
19.-San Vicente de Aguirre 
20.-Los Lara 

1.- Mogotes 
2.- Las Cruces 
3.- San Felipe de Rojas 
4.- San Fernando de Aguirre 
5.- El Fresno 
6.- San Juan de la Cruz 
7.- La Canoa 
8.- El Tule 
9.- Puerto de Palo Dulce 
10.-Buena Vista de Vega 
11.-San José de González 
12.-Los Sauces 
13.-Florida de Gómez 
14.-Gomez de Orozco 
15.- Presa de Uribe 
16.- Paso de la Canoa 
17.- Miraflores 
18.- Nombre de Dios 
19.- San José de Gómez 
20.- Estación Abasolo 
21.- Colonia los Ángeles 
22.- La Carroza 
23.- Soledad de Negrete 
24.- San Francisco de Horta (El 
Alacrán) 
25.-Florida de González 
26.-Las Cruces II 
27.-San Antonio de Gómez 
28.-La Mora 
29.- Estación Joaquín 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario de Abasolo 
Guanajuato 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario de Abasolo 
Guanajuato 

Teniendo definido el universo se procedió a aplicar la fórmula de muestreo simple 

aleatorio con una varianza máxima y distribución proporcional, misma que se 

muestra a continuación. 
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Región IV 

 
Región V 

 
Región VI 

1.-San Lorenzo 
2.-San Nicolás de los Rosales 
3.-Piedras Negras 
4.-Las Brisas 
5.-Los Leones 
6.-Rancho Seco 
7.-La Tinaja de Negrete 
8.-San Isidro 
9.- Laredo 
10.-La Peña 
11.-San Antonio de Peralta 
12.-San Fernando de Reyes 
13.-San Telmo de Roa 
14.-Rosas Blancas 
15.-Chula Vista 
16.-El Cenzontle 
17.-El Tular 
18.-Labor de Peralta 
19.-Zapote de Peralta 
20.-Luz de Quintana 
21.-La Ordeña 
22.-San Antonio de la Rinconada 
23.-Luz de la Rinconada 
24.-Ejido San Telmo 
25.-Las Mesas 
26.-San José de Peralta 
27.-El Saucillo 
28.-Las Estacas 

1.- Tamazula 
2.- La Mina 
3.- Lagunilla de Mireles 
4.- El Novillero 
5.- San José de Ruiz 
6.- Santa Cecilia  de Huitzatarito 
7.-Huitzatarito 
8.- San José de Ceballos 
9.- Rosa de Camacho 
10.-La Puente 
11.-Ejido Abasolo 
12.-El Encinal 
13.-El Tepocate 
14.-Pitayo de Cortez 
15.-Rancho Seco de Cortez 
16.-Pintores 
17.-Refugio de Ayala 
18.-Soledad de Vargas 

 

 

 

 

1.- Pomas Viejas ( San José el Varal) 
2.-Pomas Nuevas 
3.-Salitre de Saavedra 
4.- El Capricho 
5.-Paso de Piedra 
6.-Rancho de Morales 
7.-Maravillas 
8.-Berumbo 
9.-La Estrella 
10.Maritas 
11.-San Antonio de las Huertas 
12.-Rincon de Martínez 
13.-Cerrito de Aceves 
14.-Varal de Cabrera 
15.-Las Liebres y  El Llano 
16.-San Miguelito 
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Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
N = Población total = 127 
z = Nivel de confianza = 95.0%   z = 1.96 
d = Precisión o error = 5.0% 
p = Variabilidad positiva: 0.5 
q = Variabilidad negativa: 0.5 
v= Varianza 
Sustituyendo, tenemos que: 

𝑉 =
0.0025

3.8416
 

𝑉 = 0.0006508 
𝑛

=
(127)[(16)(0.5)(0.5) + (20)(0.5)(0.5) + (29)(0.5)(0.5) + (28)(0.5)(0.5) + (18)(0.5)(0.5) + (16)(0.5)(0.5)]

{(127)2(0.0006508)} + (16)(0.5)(0.5) + (20)(0.5)(0.5) + (29)(0.5)(0.5) + (28)(0.5)(0.5) + (18)(0.5)(0.5) + (16)(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
4,032

42.246278
   

𝒏 = 𝟗𝟓. 𝟒𝟓 
Según los resultados obtenidos, el tamaño de la muestra es de 95.45, por lo que 

para hacer significativa esta investigación se realizaron un total de 96 entrevistas. 

Después de definido el tamaño de la muestra, se determinó el número de 

encuestas a aplicar por cada municipio, lo cual se calculó a partir del número y 

porcentaje de familias existentes en cada uno de ellos (ver Cuadro 35). 

Cuadro 33. Encuestas a aplicar por región 

Región 
Localidades 

Redondear 
N°  

Comunidades 
 

Encuestas 
por 

comunidad 

Total de 
encuestas 

efectivamente a 
aplicar Total Muestra 

I 16 12.0 12.0 4 3 12 

II 20 15.0 15.0 5 3 15 

III 29 21.8 22.0 7 3 21 

IV 28 21.0 21.0 7 3 21 

V 18 13.5 14.0 5 3 15 

VI 16 12.0 12.0 4 3 12 

TOTAL 127 95 96 32   96 
Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario de 
Abasolo Guanajuato. 
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ANEXO II 
INSTRUMENTO PARA ACOPIO DE INFORMACIÓN 

 

 

Investigación sobre la importancia socioeconómica de las remesas en localidades 

rurales del Municipio de Abasolo, Guanajuato. 

 

Número de 

cuestionario 

  

 

Fecha de 
entrevista: 

Día Mes Año 

 

Nombre del entrevistador _____________________________________________ 

Localidad __________________________________________________________ 

Municipio ___________________________ Estado_________________________ 

Nombre del entrevistado______________________________________________ 

Firma del entrevistado________________________________________________ 

 
Nota: El encuestador deberá informar al entrevistado que este instrumento de 
recolección de información de campo, forma parte de un trabajo de tesis de 
Sandra Luna Torres, alumna de la carrera de Lic. En Economía Agrícola y 
Agronegocios de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
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I. Caracterización dela persona entrevistada 
a) Datos generales 

 
1.- Edad en años cumplidos  ______ 

2.- Sexo:  (1) Masculino _____  (2) Femenino _____ 

3.- Grado de escolaridad 

Escolaridad Opción 

a) Ninguna  

b) Primaria incompleta  

c) Primaria completa  

d) Secundaria   

e) Preparatoria  

f) Licenciatura  

g) Postgrado  

 

4.- ¿Cuál es su personalidad agraria? 

Concepto Opción 

1) Propietario  

2) Ejidatario  

3) Comunero  

4) Avecindado  

5) Jornalero sin tierra  

6) Arrendatario  

7) Otro (especificar)  

 
b) Información familiar 
 
5.- Cuenta la familia con vivienda: Propia ____ Rentada _____ Prestada _______ 

6.- ¿Cuenta la vivienda con los siguientes servicios? 

Agua  ___ Luz ___Drenaje ___Teléfono ___  Internet ___ Otro especifique _______ 

7.- ¿Tiene tierra el jefe de familia?       Si  (   )    No (    ) 

¿Cuántas hectáreas tiene? Ejidal Comunal Peq. 
Prop. 

Otro* Total 

a) Total laborales       

b) ¿Cuántas son de 
temporal? 

     

c) ¿Cuántas son de riego?      

*  Especifique ___________________________________________________ 
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8.- ¿Hay otros integrantes de la familia que tienen tierra?  Si  (    )  No  (    ) 

¿Cuántas hectáreas 
tiene? 

Ejidal Comunal Peq. 
Prop. 

Otro* 

a) Total laborales      

b) ¿Cuántas son de 
temporal? 

    

c) ¿Cuántas son de 
riego? 

    

*  Especifique ___________________________________________________ 

9.- Dependientes económicos 

N° Nombre Parentesco Edad Sexo Escolaridad Ocupación 

       

       

       

       

       

 

c) Migración 

 

10.- ¿Cuenta actualmente con familiares migrantes? 

  (  ) Si     (  ) No 

10.1. En caso afirmativo ¿Cuántos? _____ 

 

11.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue “si”  indicar en qué lugar se encuentra(n) 

Nombre 
del 

Migrante* 

Lugar donde se encuentra 

Dónde 
Temporal o 
Permanente 

Tiempo 
que se 

encuentra 
fuera 

Municipio Estado País  Extranjero 

        

        

        

        

* Anotar solo nombre, se relacionara con el cuadro de la pregunta 9 
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12.- ¿Motivos por los que emigró? 

N° Nombre del migrante T E F EC SA S O 

         

         

         

         

T: Trabajar E: Estudios, F: familiares, EC: económicos, SA: salud, S: seguridad, O: Otro 

(especificar) 

13.- Forma de migración y financiamiento para hacerlo 

N° Nombre del migrante 

Forma de 
migrar 

Financiamiento para migrar 

L I P A VB Otro 

        

        

        

        

        

En caso de que la persona emigró al extranjero: L: Legal e I: Ilegal P: Préstamo, A: 
Ahorro y VB: Venta de bienes, O: Otro (especificar) 

 
14.- ¿Los integrantes de la familia que emigraron contribuyen al ingreso familiar? 

N° Nombre del migrante Si/No Frecuencia Importe promedio R/ I 

      

      

      

      

      
Origen del envío R: Remesas, I: Interior del país 

15.- Número de personas que se benefician del dinero recibido.   (    ) 

 

16.- ¿Qué porcentaje de su ingreso total representa el dinero recibido de familiares 

migrantes? _______% 
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Ejemplificar con el entrevistado, por ejemplo ingreso total familiar 5 mil pesos mensuales y 

de este mil pesos provienen de remesas entonces representa el 20% 

17.- Como distribuye los recursos que recibe de los familiares que emigraron 

Destino de los recursos que recibe % 

Consumo 

Alimentos   

Vestuario y calzado  

Transporte  

Servicios del hogar  

Equipamiento del hogar   

Inversión y ahorro 

Compra de bienes inmuebles  

Construcción de viviendas  

 Mejora de vivienda  

Ampliación de vivienda  

Remodelación  de vivienda  

Compra de maquinaria  

Compra de animales  

Ahorro  

Inversión de seguros  

Inversión social 

Gastos en salud  

Gastos en educación   

Gastos en diversión   
 

 
18.- A raíz de la recepción de recursos de sus familiares ¿Cómo considera que se ha 

comportado  su ingreso familiar? 

Incrementó_____________     Disminuyó ___________Se mantuvo ______________ 

19.- ¿Qué servicios incorporó con los recursos que recibió de sus familiares migrantes? 

Agua _____ Luz _____ Drenaje ______ Teléfono   ____Otro____________________ 

20.- ¿Ha realizado cambios a su vivienda a raíz de la recepción de remesas? 

Si (  )   No (  ) 
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20.1. En caso de que la respuesta sea si, explique en qué ha cambiado 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

21.- ¿El acceso a servicios de salud  ha mejorado a raíz de la recepción de remesas? 

     Si (  )   No  (  ) Explique su respuesta 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

22.- ¿La alimentación de los familiares del migrante  ha mejorado, considerando que la 

alimentación  contiene los nutrientes básicos de la dieta recomendada? 

Si (    ) No (   ) Explique su respuesta 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

23.- ¿Desde cuándo y cómo recibe el apoyo económico que le envían sus familiares? 

N° Nombre 

Antigüedad de envíos ¿Cómo recibe usted 
las remesas? 

Menos de 
un año 

Entre 1 y 
3 años 

Entre 3 y 
5 años 

Más de 
5 años CR B C T 

          

          

          

          

CR: Compañía de remesa (Western Union), B: Banco, C: Correo T: Tarjeta de crédito 
 

24.- Que responsabilidades ha adquirido para asistir a sus familiares migrantes: 

Responsabilidades Opción 
a) Cuidado de los hijos  

b) Reuniones comunitarias  

c) Realizar gestiones del hogar  

d) Tareas domesticas  

e) Administración de gastos en el hogar  

f) Cuidado de hermanos  

g) *Otras   

*Especifique___________________________________________________________ 
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25.- Que problemas considera que se han derivados por la migración de familiares 

Problemas Opción 

Deserción escolar  

Dificultad de aprendizaje  

Inseguridad, estrés  

Tristeza/depresión   

Sobrecarga de trabajo  

Abandono de hijos  

Desintegración familiar  

Alcoholismo/ drogadicción   

Ninguno  

*otros  

*Especifique__________________________________________________________ 

26.-  Usted considera el fenómeno migratorio como algo:  

   Positivo (   )    Negativo (   )   Explique por su respuesta 

_____________________________________________________________________ 

27.- ¿Según su conocimiento qué expectativas tiene su familiar migrante respecto al 

regreso a su lugar de origen? 

Fechas opción 

Volver antes de medio año  

Volver antes de un año   

Volver antes de dos años  

Volver después de dos años  

No volver  

28.- ¿Usted o algún miembro de la familia ha contemplado la posibilidad de emigrar hacia 

otro lugar?    Si (  )   No (  ) 

27.1. En caso de contestar “si” ¿Cuál sería su principal motivo? 

Nombre del migrante Opción 

Buscar trabajo  

Estudios (incluye a los hijos)  

Familiares (incluye encontrarse con el o los migrantes)  

Económicos  

Salud  

Seguridad  

Otro (especificar)  
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27.2. ¿Cuándo migraría? 

Fechas opción 

Antes de medio año  

Antes de un año   

Antes de dos años  

Después de dos años  

 

28.- Qué ventajas le representa tener familiares migrantes 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

29.- Que cambios a nivel comunidad se han observado como consecuencia del 

fenómeno migratorio de la comunidad 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

30.- Que recomienda para disminuir el fenómeno migratorio 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

31.- Comentarios generales 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


