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Introducci6n

La emigracion de mexicanos a Estados Unidos ha sido im
portante a 10 largo del siglo XX, y ha venido aumentaildo en la
medida en que 10 ha venido haciendo la demanda de mano de
obra mexicana de dicho pais, a donde acuden quienes no
encuentran empleo en México, desean mejorar sus ingresos 0

quieren aprovechar la diferencia de salarios reales entre ambos
paises, la cual ha ido en aumento. A principios del siglo habia,
en el territorio norteamericano que pertenecio a México hasta
mediados del siglo XIX, poblacion mexicana y cierta interaccion
socioeconomica que la nueva frontera no hab(a logrado eliminar,
aspecto que sirvio como base para la migracion. El crecimiento
economico que a1canzo la Union Americana durante las tres
primeras décadas del siglo XX y la inestabilidad poHtica que
padecio México entre 1910 y 1920, fueron las causas principales
que dieron inicio al flujo desde entonces ininterrumpido de tra
bajadores mexicanos hacia el pais vecino que perdura hasta nues
tros dias. Sus caracteristicas han evolucionado -sobre todo el
volumen- con el cambio de las poHticas migratorias deI gobiemo
estadounidense; también ha habido cambios provocados por el
crecimiento de la economia regional de Estados Unidos y por la
dinamica poblacional y economica de México.!

1Para una historia mas amplia de la emigraci6n de mexicanos a Estados Unidos,
véase Garcia y Verea (988).
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El volumen de migrantes se incremento desde principios del
siglo hasta antes de la depresion de la economia norteamericana
de 1929, impulsado por la demanda de mano de obra para la
construccion de vias de ferrocarril en el oeste de Estados Unidos
y gracias al desarrollo industrial que alcanzaron ciudades como
Chicago. En ambos casos eran contratados trabajadores mexica
nos provenientes sobre todo de las regiones de México mas
densamente pobladas -con excepcion del sur deI pai5--, espe
cialmente de los estados de Jalisco, Michoacân, Zacatecas y Gua
najuato. El flujo migratorio decrecio coma consecuencia de la
depresion de 1929, Yse reactivo durante la segunda guerra mun
dial y en el periodo de expansion economica de la posguerra.
Fue en esta época cuando se establecio el Programa Bracero, un
acuerdo suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y México
para facilitar la entrada de trabajadores al pais vecino y proteger
a los mexicanos que se incorporaron sobre todo a labores del
campo. Paralelamente, México experimento una explosion demo
grafica y un desarrollo economico que se concentra en las grandes
ciudades; la bonanza economica nunca llego a gran parte de la
poblacion rural.

Al terminar el.Programa Bracero, la migracion indocumen
tada aumento por la demanda de los mercados de trabajo
norteamericanos de mana de obra procedente de México, que
ha sido un factor importante para mantener bajos los salarios y
una rentabilidad aceptable en muchas actividades economicas
de varias regiones del sur de Estados Unidos. Asi, esta migracion
se convirtio en un comodo y conveniente fenomeno economico
que ha favorecido a los empleadores norteamericanos. Al expe
rimentar un auge la economia regional deI sur estadounidense,
se permite la entrada discrecional de trabajadores indocumen
tados, pero cuando se presentan cidos depresivos éstos son
expulsados, se intensifican las medidas en su contra y se refuer
zan los controles fronterizos. La misma condicion migratoria
de la mano de obra indocumentada permite que se cometan
en su contra abusos y explotacion en muchas actividades eco-
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n6micas que aun existen en aquel pais en gran medida gracias
a que cuentan con trabajadores comparativamente mal pagados.2

Por otro lado, los trabajadores mexicanos encuentran en
Estados Unidos empleo y oportunidades de aumentar sus ingre
sos que no les ofrece México. Para muchos indocumentados el
trabajo en el pais vecino se convierte en una actividad de "refu
gio econ6mico". Empero, la posibilidad de legalizar su perma
nencia y de alcanzar el éxito econ6mico que han logrado
muchos de sus compatriotas y el estândar del American way of
life les hace soportar la hostilidad deI medio, que se manifiesta
en discriminaci6n, explotaci6n, inadaptaci6n, rechazo a su cultu
ra, etc. Gracias a dicha resistencia obtienen buenos ingresos
para, cuando regresan a sus lugares de origen, poner un negocio
propio 0 mejorarlo si ya 10 tienen.

El mexicano y el norteamericano funcionan como mercados
de trabajo simbi6ticos -asi los Hama Diez-Canedo (1984)-: por
un lado, existe un conjunto de oferentes y demandantes legales
de trabajo sujetos a las reglas de competencia capitalista y, por
otro, un mercado ilegal par falta de documentos migratorios
de los trabajadores mexicanos, donde los empleadores, la com
petencia y el mercado no son los factores que fijan los salarios.3

Por su parte, la sociedad que recibe a estos migrantes mexicanos
aprovecha que los precios de productos y servicios de consumo
son menores gracias a que eHos, eo general, reciben salarios
bajos; probablemente esos precios son notablemente menores
porque las empresas emplean grao oumero de inmigrantes,
sobre todo indocumentados.4 Estos, por su situaci6n ilegal, de-

2 Una explicaci6n mas amplia acerca de los ciclos de la economia norteamericana,
la migraci6n indocumentada yla explotaci6n de mana de obra mexicana, en
Bustamante (1976, 1979 Y1979a).

3Para una teoria de Jas reJaciones laboraJes en estos mercados, véase Bustamante
(1994).

4 Se reconoce en Estados Unidos que los trabajadores inmigrantes han contribuido
grandemente al crecimiento ydesarroIJo deI pais, segun 10 constata The Council
ofEconomie Advisors on United States Immigration (1986).
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ben soportar una discriminaci6n debida al temor de los anglo
sajones al poder polltico que los migrantes de otras razas pu
dieran 1 adquirir; asi, el fen6meno econ6mico se convierte en
conflicto polltico tanto en las comunidades de destino como
entre los gobiemos de México y Estados Unidos.

Es por la existencia de estos problemas y otros tales como
la tradici6n migratoria de mexicanos a Estados Unidos y la cre
ciente integraci6n econ6mica y territorial de ambas naciones
que este t6pico ha sido estudiado por académicos desde muy
diversos angulos. Los trabajos mas relevantes sobre el tema
inician en la tercera década deI presente siglo con el estudio
clasico de Manuel Gamio (1930). Luego, reconocidos acadé
micas, como Jorge Bustamante, Wayne Comelius, Douglas
Massey y George Vemez, realizaron estudios que ya son clasicos
y, a partir de los anos setenta, otros investigadores de prestigio
hicieron aportaciones similares.s

Desde nuestro punta de vista, los principales estudios son:
1) Aquellos que intentan medir los flujos migratorios. Entre

ellos, los mas relevantes efectuados en ellado mexicano son el
realizado par el Centro Nacional de Informaci6n y Estadistica
deI Trabajo (CENIET) (1982); el de Bustamante (1989), conoci
do camo proyecto Can6n Zapata, la encuesta de El Colegio de
la Frontera Norte (COLEF) para medir el flujo migratorio en los
puertos de entrada, y la del Consejo Nacional de Poblaci6n (Co
napo) (1986) entre una muestra de detenidos en Estados Unidos
y deportados a México. Estos estudios utilizan informaci6n obte
nida por medio de encuestas; pero existen muchas otros trabajos
importantes que utilizan datos indirectos, tomados principal
mente de los censos de poblaci6n y de los registros deI Servi-

5Una revisi6n de la mayoria de los trabajos existentes sobre este t6pico en
Massey y Durand (992), Cornelius y Bustamante (989) y Arroyo et al.
(991), entre otros que hacen amplias revisiones de la literatura sobre el
tema.
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do de Inmigraci6n y Naturalizaci6n deI gobiemo de Estados Dni
dos (SNI).6

2) Estudios que intentan indagar las causas que propician los
flujos migratorios. En este caso existen dos grandes conjuntos:
los que ponen el énfasis en las redes de parentesco y amistad 
Massey et al. (1987) representarfa esta corriente- y aquellos que
se enfocan a las causas econ6micas, los diferenciales de ingresos
y oportunidades de empleo? Muchos trabajos de ambas corrientes
profundizan en causas de caracter estructural presentes en los
lugares de origen y en los posibles destinos de los migrantes.

3) Otro conjunto de trabajos se centran en los impactos que
tiene la migraci6n en los lugares de origen y destino. Éstos
tocan, en su mayorfa, aspectos como la incorporaci6n a los
mercados de trabajo en ellugar de destina y el envio de remesas
y el uso de éstas en los sitios de donde provienen.

4) Desde el punto de vista metodo16gico, para analizar algu
nos de los aspectos relacionados con los puntos anteriores, abun
dan los estudios de caso de cacicter antropo16gico y socio16gico
efectuados tanto en los lugares de origen como en los de destino.8

Los estudios que utilizan informad6n obtenida directamente
por medio de encuestas se refieren principalmente a comuni
dades rurales y semirrurales, aunque la encuesta de CENIET tie
ne representatividad nacional. El proyecto Cafi6n Zapata ha gene
rado datos durante aproximadamente una década, y la encuesta
deI COLEF en puertos de paso son también en cierta medida de
alcance nacional. Massey et al. (1994) realizan una encuesta de
multiples casos rurales y urbanos presumiblemente no deI todo
representativos de las comunidades y ciudades de origen en-

6 Veâse, por ejemplo, Bean et al. (990).
7 Para una revisi6n de otras trabajos sobre los diferenciales de ingresos como

causa de la migraci6n, véase Massey et al. (1994).
8 Aqui se puede mencionar la propuesta de Vernez et al. (1994) de realizar una

encuesta nacional en Estados Unidos para normar la polftica inmigratoria de
aquel pais.
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cuestadas. Muy pocos estudios de este tipo utilizan muestras
realmente representativas de los lugares de origen, sean éstos ru
rales, semirrurales 0 urbanos.

Este libra presenta resultados de investigaci6n sobre el tema
que tratan de lIenar en alguna medida el hueco dejado por
dichos estudios utilizando datos de una encuesta representativa
efectuada en las ciudades jaliscienses de Lagos de Moreno, San
Juan de los Lagos, Tepatitlan y Ciudad Guzman, centras urbanos
con amplia tradici6n migratoria de habitantes que se dirigen a
Estados Unidos. Con base en la informaci6n obtenida, se ana
lizan caractedsticas de la poblaci6n migrante, voliimenes y cam
bios de éstas, aSl como las remesas que envlan a esas ciudades
y las causas de su emigraci6n. Ademas, este trabajo se presenta
como una novedad respecto a otros porque examina hasta qué
punto este tipo de migraci6n se asocia con el desarrollo re
gional polarizado en estos centros urbanos.

El volumen y las caractedsticas de integraci6n de los emi
grantes en los lugares de destino ha producido tensiones poH
ticas internas en el pais vecino y entre los gobiemos de Estados
Unidos y México. A mediados de la décac4 de los setenta,
cuando la Uni6n Americana sufri6 una recesi6n econ6mica ge
neralizada, probablemente debido a la escasa inforrnaci6n al
respecto, se exageraron las cifras de poblaci6n migrante indo
cumentada. Algunos la estimaban entre nueve y doce millones
de personas, otros afirmaban que no era mayor de cinco mi
1I0nes. La encuesta deI CENIET demostr6 en forma contundente
que para 1979 se estimaba estadlsticamente en alrededor de un
mi1l6n el numero total de mexicanos indocumentados.9 No se
sabe con buen grado de certeza en qué medida ha disminuido
o aumentado esta cifra. De igual manera, al presentarse la crisis
econ6mica mexicana de la primera mitad de la década de lOs

9Para 1992, Warren (1994), citado en Passel (995), estima en 1321 000 el numero
de inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos.
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anos ochenta se puso en vigor el Acta de Reforma de Control
de Inmlgracion (Immigration Reform Control Act, IRCA por sus
siglas en inglés) que, luego de ser aprobada, propicio un aumen
to de la inmigraciôn procedente de México segûn varios estudios,
entre ellos el de Arroyo et al. (991). Después, ante la reaccion
de California y otros estados dei Sur de Estados Unidos al aumen
to de la migracion que provoca la crisis economica de México
durante los anos 1994 y 1995, el pals vecino intensifica las me
didas antiinmigrantes, entre ellas la conocida propuesta 187, apro
bada por California y suspendida por el Congreso norteame
ricano en 1995 luego de ser dedarada anticonstitucional. De
esta manera se comprueba que los cidos economicos de ambos
paises son fundamentales en el comportamiento de los flujos
migratorios (véase grâfica 1).

•:. Grafica 1
Producto interno bruto real y potencial

de Estados Unidos de América e inmigraci6n

Propuesta
187

B
IRCA

Producto interno
bruto potendal

4000

3000

Producto interno bruto
5000

De 5,000
a1987
millones
de d61ares

2000 1973 975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991

-Y Producta interna bruta patencial
----1- Praducta interna bruta real

fUENTE Krugman, 1994. Los autores incluyeron el aspedo de inmigraci6n.
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Sin embargo, podemos darnos una idea de la magnitud de la
migraci6n de mexicanos a Estados Unidos con los siguientes
datos, pr9porcionados por Massey et al. (1994: 705).

La migraci6n entre México y Estados Unidos -sin duda el flujo
sostenido mas grande de trabajadores en el mundo actual- también
ha sido estudiada intensamente. Entre 1940 y 1992, alrededor de
1.2 millones de mexicanos fueron admitidos en Estados Unidos
coma migrantes legales (Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n,
1993); otros 4.6 millones vinieron coma trabajadores contratados
temporalmente (también conocidos coma braceros; véase Calavita,
1992), y una cantidad neta de aproximadamente cuatro rnillones
entraron sin documentos (Passel, 1985; Passel y Woodrow, 1987).
Casi 2.3 millones de estos ultimos fueron legalizados bajo el Acta
de Reforma de Control de Inmigraci6n (IRCA). Como resultado de
la entrada masiva de migrantes y su subsecuente crecimiento natu
rai, para 1990 la poblaci6n de origen mexicano rcpresenta el 6 por
ciento dei total de la poblaci6n de Estados Unidos.

Respecto a los fluios migratorios, se pueden distinguir tres pe
riodos durante el presente siglo:

1. Las cuatro primeras décadas se caracterizaron por flujos
poco importantes: los migrantes mexicanos representaron du
rante estos anos entre 4.0 y 10.0 por ciento de la migraci6n le
gal a Estados Unidos. Sin embargo, el Servicio de Inmigraci6n y
Naturalizaci6n estimaba que a fines de los anos veinte existfa un
fluio de alrededor de 100 000 migrantes indocumentados por
ano.

2. Desde 1942 hasta 1964, el Programa Bracero permiti6 el
desplazamiento temporal de alrededor de 4.6 millones de me
xicanos (Massey et al., 1994) al territario norteamericano, donde
encontraron empleo sobre todo en actividades agrfcolas.

3. La cancelaci6n del Programa Bracero, a mediados de la
década de los sesenta, marca el inido una nueva etapa en la his
toria de la migraci6n a Estados Unidos, caracterizada par un
fuerte desarrollo de los fluios de migrantes ilegales, sobre todo
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durante la década de los ochenta, la mayor parte de ellos pro
cedentes de México.

La poblaci6n de origen mexicano censada en Estados Unidos
era de 4.5 millones en 1970, 9 millones en 1980 y cerca de 15
millones en 1990; asimismo, la poblaGi6n de nacionalidad me
xicana pas6 de 2.2 millones de personas en 1980 a 4.5 millones
en 1990. Tanto el crecimiento de la poblaci6n de origen me
xicano coma la que auri detenta esa nacionalidad dan idea cla
ra de la magnitud deI fen6meno migratorio (Vernez y Rond
feldt, 1991).

La regi6n centro-occidente de México -particularmente Mi
choacan y Jalisco- es una de las mayores proveedoras de mi
grantes a Estados Unidos desde hace varias décadas. Tradicio
nalmente, Jalisco participa con entre 10.0 y 15.0 por ciento de
estos flujos (Arroyo et al., 1991).

En conjunto, factores tales coma el crecimiento dei dife
rencial de salarios entre ambos paises -favorable a Estados Uni
dos-, el desempleo en los lugares de origen, las necesidades de
la economia norteamericana de mana de obra poco calificada y
el desarrollo de redes migratorias, son consideradas generalmen
te coma elementos que explican el crecimiento de los mo
vimientos migratorios México-Estados Unidos.

La mayor parte de estos flujos tiene como destino el estado
de Califomia,lO donde la presencia de importantes contingentes de
indocumentados ha producido reacciones xenof6bicas entre los
sectores conservadores locales desde principios de la década de
los noventa. La fuerte crisis econ6mica y fiscal que esta entidad
norteamericana ha sufrido en los ultimos aiios se tradujo en acti
tudes de rechazo a la presencia de inmigrantes, a quienes se les
acusa de ·obtener beneficios de los programas sociales -educa
ci6n, salud, beneficencia publica y varios tipos de asistencia
mayores que su aportaci6n a los ingresos deI estado.

lOYéase Yernez (993).
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Como ya se dija, la ley Simpson-Rodino 0 IRCA, puesta en
vigor a mediados de la década de los ochenta, no parece haber
alcanzado su principal objetivo: el de reducir los flujos de mi
gracian ilegal. Existe, pues, desde hace mas 0 menos dos afios,
un endurecimiento de la poHtica migratoria norteamericana, el
cual se manifiesta en el reforzamiento de los controles fronterizos
y en iniciativas de ley, como la llamada propuesta 187, que
crean tensiones entre ambos palses.u

El componente urbano, en 10 que se refiere a los lugares de
origen de la migradan, no ha dejado de crecer durante las ulti
mas décadas; 10 ha hecho a medida que se incrementaba la
diversificacian de las ramas de actividad en que se insertan los
migrantes en Estados Unidos. Al respecto, la encuesta Migra
ciones y Empleos en Ciudades Medias de Jalisco y Colima
(Ineser/ORSTOM, 1990) demostra la importancia deI fenameno
migratorio en las ciudades deI interior deI estado. Dicha encuesta
por muestreo de hogares permitia estimar el numero promedio
de migrantes internacianales en alrededor de 35 de ellos por
cada cien hogares de estas ciudades. Este resultado nos incita
a realizar una encuesta enfocada a los migrantes internacionales,
la cual se realiza en 1993 en 2 496 hogares de las ciudades de
Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tepatitlan y ciudad
Guzman (mapa 1). Fueron levantados 3 328 cuestionarios -uno
por cada migrante 0 ex migrante-, 10 que representa tin mues
treo de alrededor del 20 por ciento deI universo de migrantes
estimados por la encuesta probabillstica de 1990.

El cuestionario utilizado en la encuesta fue dividido en dos
partes, una para recolectar informacian sociodemogrifica deI
conjunto de los miembros deI hogar (presentes, ausentes y
emigrantes) y atra para recabar la correspondiente a. migrantes
o ex migrantes deI mismo hogar, la cual captaba las principales
etapas de la historia de vida de cada una de ellos.

11 Véase Vernez (993).
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Esta encuesta representa 'la principal fuente de informaci6n
para el analisis de los diferentes aspectos deI fen6meno mi
gratorio que se desarrolla en este trabajo.



Migraciôn desde ciudades medias
y desarrollo regional

Durante el periodo en que se present6 una fuerte concentraci6n
de los flujos migratorios en zonas metropolitanas de muchos
pa!ses -especialmente México- se aceptaba generalmente la
noci6n de que a medida que las regiones rurales y semirrurales
experimentaban cierto desarrollo e integraci6n regional, se
prescntaba en éstas un aumento en la salida de su poblaci6n
hacia grandes ciudades. Esto sucedi6 sobre todo cuando el
proceso de industrializaci6n y urbanizaci6n fue mas intenso.
La literatura al respecto es amplia,12 y refiere normalmente que
la concentraci6n de actividades y poblad6n es resultado de la
desigualdad regional y social, de gran magnitud entre zonas
rurales y semiurbanas pobres si se les compara con las metropoli
tanas y las grandes ciudades, pues euando las primeras expe
rimentaban aumentos en el nivel educativo de sus respectivas
poblaciones y en sus ingresos, as! como avances en sus comuni
caciones, los j6venes emigraban a las segundas. As!, la desi
gualdad regional subyace a los factores de atracci6n y rechazo
poblacional, en el proceso de migrad6n interna.

Esta hip6tesis, sustentada ademas en la idea de Myrdal (1964)
sobre la causaci6n acumulativa respecto a los efectos de la
extracci6n de excedentes econ6micos de las regiones pobres

12 Para una revisi6n al respecta, véase Arroyo (989) y, sobre todo, Rodha (979).

[ 21 ]



22 Jean Papail/Jesus Arroyo Alejandre

por parte de las ricas, se hizo extensiva a la migracién interna
cionaI. Massey (1988) concluye que el desarrollo econémico
favorece la emigracién desde los paises pobres hacia los in
dustrializados, particularmente Estados Unidos, sobre todo en
el corto plazo. Mas aun, Masseyet al. (1994) aplican el concep
to de causacién acumulativa al flujo migratorioper se, 0 sea que
la migracién internacional tiene un mecanismo interno de auto
estimulo y perpetuacién debido, por un lado, a las redes de pa
rentesco y amistad que establecen las comunidades de origen
con las de destino entre un pais pobre y otro desarrollado y,
por otro, a que las remesas alteran negativamente la distribucién
deI ingreso en las comunidades de origen: las personas pobres
se hacen comparativamente mas pobres con tales remesas por
que quienes las reciben mejoran su nivel y, al reproducirse y
exacerbarse las condiciones socioeconémicas que inducen la
emigracién, aumenta el ntimero de emigrantes potenciales.

En otro trabajo (Arroyo et al., 1991) consideramos que esta
hipétesis puede aplicarse a determinados contextos de desa
rroUo econémico de los lugares de origen. Creemos también
que para un determinado nivel de desarrollo, digamos el de
México en los afios cincuenta y sesenta, efectivamente el mayor
avance de las regiones rurales y semiurbanas favorecia la emigra
cién a las grandes metrépolis nacionales y a Estados Unidos
porque su situacién econémica les permitia sufragar los costos
de la emigracién y una mejor informadén, 10 que aumentaba,
consecuentemente, sus expectativas de progreso. Pero a medida
que el desarrollo regional alcanza otro nivel, la hipétesis mencio
nada pierde sus bases de sustentacién. Efectivamente, en el ca
so de México se experimenta una "transidén" de los flujos mi
gratorios internos y de los patrones territoriales de desarrollo
socioeconémico comparativo.13 Con respecto a los flujos migra
torios internos, en las décadas de los ochenta y los noventa los

13 Los analisis de Ruiz Chiapetto (993) y Urbina y Sanchez (993) demuestran
estas cambios.
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migrantes se dirigen primordialmente hacia ciudades medias
nacionales -las no consideradas metropolis nacionales- coma
Aguascalientes, Tijuaria, Ciudad Juarez, Culiacân, etc., y hacia
ciudades medias subregionales -de entre 50 000 y 100000 ha
bitantes-; enJalisco, Puerto Vallarta, Tepatitlan, Lagos de Moreno
y Ciudad Guzman. Las ciudades medias nacionales captan po
blacion de todo el pafs, de sus zonas de influencia -principal
mente- y de localidades menores; las subregionales, par su
parte, reciben poblacion procedente de sus "areas de atraccion
local": el municipio que encabezan y los contiguos y, aunque
en mucha menor magnitud, de ciudades grandes, metropolis y
regiones comparativamente alejadas.

La "transicion" mencionada obedece a los cambios en su es
tructura economica pues se ha fortalecido la economfa de estas
ciudades, que 'han creado su propia "base de crecimiento econo
mica autosostenido", al establecerse en ellas nuevas industrias
y contar con todo tipo de infraestructura. En ello ha tenido
mucha que ver también el aumento de la productividad agro
pecuaria en sus zonas de influencia socioeconomica. Asf, parece
que el patron territorial de desarrollo socioeconomico que pre
domina es el que favorece a las ciudades medias nacionales y
_subregionales, y es resultado, en gran medida, de los cambios de
polftica macroeconomica nacional y de la economfa mundial,
que favorece la desconcentracion industrial, la apertura comercial
y el mejar aprovecharniento de recursos regionales.

A mas de dos décadas del tiempo en que prevaleda la hip6
tesis que sostiene que el mayor desarrollo de los lugares de
origen produce mas emigraci6n desde éstos, Arroyo et al. (1991:
61) mencionan que la infraestructura de comunicaciones ha
evolucionado cuantitativamente en casi todos los pafses en de
sarrollo; par consecuencia, la integracion territorial en términos
de funcionalidad socioeconomica entre asentamientos de pobla
cion se ha incrementado de manera sustancial. En el casa de
México, se ha desarrollado la capacidad productiva industrial.
En ciudades medias nacionales y subregionales prolifera la pe-
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queiia y mediana industria; sobre todo en aquellas localizadas
en valles comparativamente fértiles, donde la agricultura es co
mercial y ha experimentado aumentos de productividad.

Ademâs, la actual tendencia a la internacionalizacion de las
economias nacionales y regionales y la division territorial de
los procesos productivos -industria maquiladora- propiciada
por el desarrollo tecnologico -y especialmente de las comunica
ciones y los transportes- hace que el desarrollo de muchas re
giones de origen de los migrantes tengan que ver con el com
portamiento de los mercados internacionales y con la decision
de invertir de empresas multinacionales. En el marco de esta
tendencia se han beneficiado las ciudades medias.

En suma, creemos que el aumento de oportunidades de
empleo y de los ingresos propiciado por el actual nivel de de
sarrollo de muchas areas mexicanas de origen ·de migrantes a
Estados Unidos -especialmente las ciudades medias- segu
ramente retienen poblacion potencialmente emigrante. Por
supuesto que no dejamos de reconocer los efectos contrarios
que tienen las redes de parentesco y amistad, ni la tendencia
migratoria historica referida. Ademâs, las remesas que envian
los migrantes a sus familiares pueden constituir una parte im
portante de la base econ6mica que propicia el crecimiento de
las ciudades medias pues se trata de ingresos netos procedentés
deI exterior que tienen efectos multiplicadores, especialmente
si la ciudad cuenta con una economia diversificada, de tal ma
nera que los d61ares gastados en ella benefician sobre todo a
los productores y a los comerciantes locales. Asi, las remesas
son factores de crecimiento economico, de empleo y de opor
tunidades de mejorar los ingresos de los habitantes de dichas
ciudades y de sus propios inmigrantes.

En el casa de Lagos de Moreno, Ciudad Guzmân, San Juan
de los Lagos y Tepatitlân,14 aproximadamente el 12 pOl' ciento

14 Las siguientes son estimaciones gruesas que se realizaron considerando que
los 3328 migrantes encuestados representan s610 el2ü por dento deI universo
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de su pobladon economicamente activa (PEA) masculina ha emi
grado a Estados Unidos. Si suponemos que cada emigrante envIa
en promedio alrededor de 250 dolares mensuales, podemos
estimar una entrada de alrededor de 37 millones de dolares
anuales a estas ciudades. Es pues innegable que las remesas pro
pician su crecimiento econômico, aSI camo el incremento deI
empleo y de los ingresos de su poblacion trabajadora, 10 que
les permite retener a sus habitantes. Ademas, muchos migrantes
de retorno se reincorporan a la economla local como trabajadores
por cuenta propia 0 10 eran desde antes de emigrar; en cualquiera
de los casos regresan con ahorros y los utilizan para iniciar 0

mejorar sus propios negocios, con los correspondientes efectos
positivos en el crecimiento economico de las ciudades. Segun
nuestro estudio y el analisis que presentamos en este libro, es
el casa de Tepatitlan, que durante varias décadas ha recibido re
curSos a través de remesas, 0 llegan éstos con los migrantes de
retorno. Los recursos aSI obtenidos seguramente han sido de
terminantes para la consolidadon de su "base economica de Cre
cimiento autosostenido", que es la avicultura. Se estima que
esta ciudad y su zona de influencia producen alrededor de 30
por ciento deI huevo y deI pollo que consume el pals. Una in
fluenda similar han tenido los migrantes de las otras tres dudades
aqui estudiadas.

Sin embargo, con esto no queremos decir que el desarrollo
regional basado en el crecimiento economico de ciudades me
dias podra, en el corto plazo, reducir sustancialmente la emigra
cion a Esrados Unidos. Empero, en el mediano y largo plazos si
puede ser una estrategia de desarrollo economico y de retencion
de poblacion mexicana en su propio pais. Camo 10 menciona
Diaz-Briquets en la conclusion de una reunion de trabajo sobre
"Relaciones entre migracion y desarrollo":

de migrantes estimados en la encuesta probabilistica de 1993. Para la PEA
migrante se consider6 ûnicamente a los migrantes actuales; y en el casa de
las remesas se considera, de acuerdo con los datas arrojados par la encuesta
de 1993, que s610 el 75 par ciento de los migrantes las mandaba.



26 Jean Papail/JesiJsArroyo Alejandre

Un consenso entre los participantes es que una vez que el flujo
migratorio se establece y se mantiene coma red social es muy di
ficU detenerlo con medidas de desarrollo de corto plazo. Esto es
verdad cuando la génesis de la migraci6n es econ6mica, como ha
sido el casa de México durante cerca de un siglo, 0 polltica... Sin
embargo, se pueden tomar medidas de desarrollo modestas pero
significativas en su conjunto que puedan reducir las presiones
emigratorias. Éstas incluyen el apoyo a pequenas empresas orien
tadas al desarrollo regional, la intensificaci6n de los esfuerzos de
planificaci6n familiar y la utilizaci6n productiva de las remesas
de los migrantes L..l Tai vez la conclusi6n mas importante de esta
reuni6n de trabajo fue que se requiere mas tiempo para que el
desarrollo econ6mico ayude a reducir la migraci6n indocumentada
(Comisi6n para el Estudio de la Migraci6n Internacional y el
Desarrollo Econ6mico en Cooperaci6n, 1989: 4).

Sin embargo, seglin nuestras hallazgos, cuando creee la coyun
tura economica de sobrevaluaci6n deI peso respecto al d6lar y
Creee también la eçonomia de muchas regiones mexicanas, los
ingresos esperados hacen poco rentable este tipo de migracion.
Esto es, en los ciclos econ6micos de México, cuando hay ex
pansi6n dei empleo y de los ingresos y eI peso al menos no
esta subvaluado, podemos esperar una disminuci6n de la mi
graci6n, y vieeversa.

Las ciudades medias estudiadas tienen sus respectivas zonas
de influencia socioecon6mica también con una tradicion mi
gratoria a Estados Unidos, a las ciudades de Guadalajara 0 de
México y a la ciudad cercana respectiva, en este orden de im
portancia y en relaci6n con eI volumen de los flujos migra
torios. Puesto que son ciudades que eentralizan eI comercio y
los servicios y cuentan con algunos establecimientos manufac
tureras, captan a través dei intercambio las remesas que origi
nalmente se dirigen hacia otras lugares de sus areas de influen
ciao Una parte importante de ellas, también por medio dei in
tercambio, fortaleee la economla de grandes ciudades como
Guadalajara.



Migraci6n desde ciudades medias y desarrollo regional 27

Asi, el impacto economico de las remesas en areas rurales y
semirrurales no es muy importante cuando éstas se utilizan
para el consumo; pero cuando se invierten en infraestructura para
incrementar la productividad en las actividades agropecuarias,
no solo pueden elevar el ingreso real y el empleo de los
habitantes de las comunidades, sino que también impactan
positivamente a las ciudades centralizadoras del comercio y los
servicios. Es pues una caracteristica fundamental de la funcio
nalidad regional el que muchos recursos externos que envian
o traen consigo y las capacidades que adquieren los migrantes
de retorno, utilizadas como inversion productiva en un deter
minado asentamiento, impacten favorablemente su economia
y las de otros asentamientos con los que mantiene intercam
bios y relaciones socioeconomicas estrechas. Por 10 anterior, y
por la creencia generalizada de que los migrantes de retorno
invierten sus ahorros obtenidos en Estados Dnidos en negocios
que ya tenian 0 en otros nuevos, se considera a la migracion a
dicho pais como una actividad importante para el desarrollo
regional.

~Hasta qué punto es correcta esta afirrnacion? ~En qué medida
se invierten y se utilizan realmente las remesas? En este trabajo
trataremos de contribuir a dar respuesta a estas preguntas,
aunque en forma limitada, en la medida en que 10 permite la
informacion de que disponemos.

La investigacion de Cornelius (1978) en comunidades rurales
de la zona de influencia de Lagos de Moreno encontro que las
remesas enviadas por los emigrantes deI area en Estados Dnidos,
aparte de ser fundamentales para el sostenimiento de algunas
comunidades, también se invertfan en pequenos negocios que
daban empleo a otros lugarenos. El reporte de ese trabajo su
giere que la migracion contribufa fuertemente al desarrollo re
gional. Mas tarde, otros trabajos de caracter antropologico y
sociologico han insistido también en esa caractenstica productiva
de las remesas. S.in embargo, estudios representativos no han
aportado evidencias convincentes al respecto. La mayona son
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estudios de casa que muchas veces se utilizan para hacer gene
ralizaciones.

Si las remesas y las habilidades adquiridas por los migrantes
fueran mucho mas utilizadas en actividades productivas en re
giones como las que aqui estudiamos, luego de casi un siglo
de emigracion a Estados Unidos hubiesen experimentado un
desarrollo 10 suficientemente fuerte para reducir 0 eliminar por
completo la emigracion. En tal caso, el flujo migratorio se auto
rregularia 0 autoeliminaria. Por el contrario, muchos estudios
basados en informacion directa encuentran que apraximada
mente el 90 por ciento de las remesas y divisas que traen quienes
emigran al pais deI norte se utilizan para la manutencion de las
familias que permanecen en ellugar de origen. En segundo lu
gar, las remesas se gastan en la compra 0 mejoramiento de la
vivienda y seguramente también se invierten en la espeeulacion
inmobiliaria. Este ultimo tipo de inversion ha sido importante
para migrantes de Tepatitlan, seglin el estudio de Cabrales
(1993).

Por otro lado, también se considera que aptitudes laborales
y actitudes respecto al trabajo adquiridas en Estados Unidos
tendrian efectos positivos en el desarrallo de las comunidades
de origen a través de las actividades que realizan los propios
migrantes de retomo y que otras trabajadores imitarian. Ya en
1964 el prestigiado historiador y poHtico Luis Châvez Orozco
estableda en una entrevista con Wilkie y Monzon (1995: 93):

Los habitas de trabajo yalgunos otros que adquiere el bracero en
Estados Unidos mejaran muchisimo la situaciôn de las comunidades.
Generalmente, el mexicano no permanece sino unos cuantos meses
en Estados Unidos; pero esos meses son suficientes para que
adquiera cielto espiritu de trabajo, por la que toca al orden, por
ejemplo, por la que toca a la disciplina. Pues a iravés de eso, que
es una gran escuela que llega muchas veces a medio millôn de
escolares, México esta recibi,endo un gran beneficio.
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No habria mucha discusion en cuanto a si efectivamente los
migrantes temporales aprenden 0 no aptitudes y actitudes
favorables a la economfa deI pafs vecino; la cuestion estriba en
si realmente las aplican y utilizan en sus lugares de origen, en
donde si regresan como asalariados se dan cuenta de que sus
nuevas capacidades no son retribuidas adecuadamente 0 de que
-por falta de organizacion y el bajo nivel tecnologico existente
en tales lugares- no se requiere de ellas. Asf, en general, se
desperdician y se olvidan.

Si éste no fuera el caso, casi diez décadas de migradon, y
tal vez millones de migrantes de retorno, hubieran influido
positiva y determinantemente en el desarrollo de sus comu
nidades de origen. Par esta razon se entiende que los migrantes
de retorno traten de crear su propio empleo, de incorpararse a
actividades diferentes y mas modernas que las agrfcolas, 0 de
cidan emigrar nuevamente, esta vez a una ciudad regional 0 a
una gran metropoli.

El aprovechamiento tanto de remesas como de aptitudes y
actitudes economicas de los migrantes de retorno en los lugares
de origen dependeri de la organizadon economica en éstos, de
su integradon regional--o sea con otros asentamientos- en cuanto
a intercambios, comunicaciones y transportes; del desarrollo de
su productividad, y de su grado de diversificacion productiva. Si
bien estos factores no estân desarrollados en las ciudades estu
diadas, hay tendendas que permiten esperar, en el mediano
plazo, un mejor aprovechamiento de tales remesas, 10 mismo
que de las aptitudes y actitudes adquiridas en su experienda mi
gratoria. Un ejemplo de ellas es el énfasis de la polftica macro
economica en la descentralizacion territorial de la produccion
manufacturera, reforzado por la tendencia al establecimiento de
plantas con este fin fuera de las grandes ciudades, que presentan
deseconomfas de aglomeracion. El aumento de la inversion
pûblica en infraestructura para lograr una mayor integracion te
rritorial y el mejor equipamiento urbano seguramente reforzarân
la anterior tendencia. El cambio tecnologico que favorece esta
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descentralizacion permite la separacion regional de procesos
industriales de un producto 0 servicio, 0 sea reducir costos por
medio deI aprovechamiento de las ventajas regionales y 10 que
podriamos llamar "economias de desaglomeracion".

Estas tendencias seguramente se consolidaran con la reforma
poHtica mexicana, euyo eje central parece ser la descentraliza
cion deI poder poHtico y, por 10 tanto, de la toma de decisiones
hacia los gobiemos municipales y estatales para otorgarles mayor .
autonomia y que puedan decidir sobre su propio desarrollo
junto con sus comunidades, asi coma los gobiernos estatales
respecto deI federal. Debemos mencionar que este ultimo aspec
to es fundamental para el desarrollo regional ya que en México
se ha prolongado en tiempo y magnitud el tal vez en otros
tiempos necesario caracter centralista de la toma de decisiones
poHticas y economicas, aunque es indiscutible que la descen
tralizacion territorial productiva requiere cierto grado de auto
nomia regional. Por otro lado, la internacionalizacion de la
economia de muchas regiones también esta incentivando el
desarrollo regional y demandando la mencionada autonomia.

En suma, estas tendencias que incentivaran un desarrollo re
gional importante pueden retroalimentarse con el mejor uso de
las remesas, aptitudes y actitudes de los migrantes de retorno.
En este proceso las ciudades medias nacionales y subregionales
pueden continuar centralizando el desarrollo regional y cap
tando la poblacion procedente de sus areas de influencia, refor
zando los factores socioeconomicos de atraccion y retencion
poblacional.



Contexto sociodemogréifico

CRECIMIENTO y CARACTERIsnCAS DE LAS CIUDADES

Con una poblaci6n de 224 700 habitantes en su conjunto en
1990, las ciudades estudiadas tenfan el Il.0 por dente de la
poblaci6n jalisciense censada fuera de la zona metropolitana
de Guadalajara (ZMG) (cuadro 1). La tasa de crecimiento de
este conjunto de ciudades medias super6 desde 1960 al creci
miento promedio del estado, y desde los allOS ochenta al de la
ZMG, 10 que parece indicar una leve redistribuci6n de los flujos
migratorios internos en favor de las ciudades medias, a pesar
de que la migraci6n internacional constituye un freno a su
crecimiento.

El proceso de concentraci6n de la poblaci6n en las cabeceras
municipales se ha dado paulatinamente durante los ultimos
treinta allOS pues estas cuatro ciudades albergaban 53.0 por
ciento de la poblaci6n de los municipios respectivos en 1960,
62.0 por ciento en 1970 y 70.0 por ciento en 1990.

Junto con Puerto Vallarta y Ocotlân, estas son las principales
ciudades de Jalisco fuera de la ZMG.

Las relaciones de masculinidad (numero de hombres por
cada cien mujeres) por grupos de edad resalta la importancia de
la emigraci6n masculina de entre 20 y 30 allos. Esta relaci6n,
que es de 91 hombres por cada cien mujeres para el grupo de
edad de 15 a 19 allos, disminuye hasta 78 en el grupo de 20 a

[ 31 ]
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Cuadro 1
Poblaci6n (miles) y tasa de crecimiento promedio

anual (r par cien) de las ciudades y otros conjuntos
de poblaci6n, 1960-1990

Ciudades y otros r r r

conjuntos 1960 1960- 1970 1970- 1980 1980- 1990

1970 1980 1990

Lagos de Moreno 23.6 3.8 33.8 2.6 44.2 3.8 63.6
Ciudad Guzman 30.9 4.7 48.2 2.3 60.9 1.8 72.6
San Juan de

los Lagos 14.3 3.3 19.6 2.9 26.2 2.8 34.4

Tepatitlan de
Morelos 19.8 4.3 29.3 3.4 41.8 2.6 54.0

Total 88.7 4.1 130.9 2.8 173.2 2.7 224.7

ZMG 867.0 5.7 1480.0 4.1 2245.0 2.5 2847.0

Jalisco 2443.0 3.2 3297.0 2.8 4372.0 2.0 5303.0
México 34923.0 3.4 48225.0 3.2 66847.0 2.0 81 141.0

FUENTE: Vlll, IX, X Y XI censos generales de poblaci6n y vivienda,
México y Aguascalientes, varios anos.

24 aiios, antes de regresar a los niveles "normales" a partir deI
grupo de 40-44 aiios (cuadro 2).

Globalmente, seglin el censo de 1990, un tercio de la
poblaci6n ocupada trabajaba en el sector secundario y 10.5
por ciento en el sector primario. La mayoria de la poblaci6n
conjunta de las cuatro ciudades se desenvuelve en el sector
terciario. Ciudad Guzman y San Juan de los Lagos destacan por
la importancia de su sector terciario -mas deI 60.0 por ciento
de la poblaci6n ocupada-, mientras que Lagos de Moreno se
caracteriza por el dinamismo de su sector secundario, que agrupa
al 41.0 por ciento de su poblaci6n ocupada, particularmente
en la agroindustria. El 23.0 por ciento de la poblaci6n femenina
de 15 a 49 aiios de las cuatro ciudades esta empleada en activi-
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dades economicas. Sin embargo, esta participacion femenina,
que parece muy importante en el casa de Ciudad Guzman (28.0
par ciento), es relativamente débil (20.0 par ciento) en Tepatitlan
de Marelos. Se observa una concentracion de la participacion
femenina en las actividades economicas en los grupos de
adolescentes y de jovenes 05-24 allas) que culmina en "el grupo
de edad de 20-24 allaS, con casi 30.0 par ciento, para bajar pau
latinamente hasta 14.0 par ciento en el grupo de edades de 45
49 allaS.

Cuadro 2
Relaciones de mascuIinidad por grupos de edad

en el conjunto de municipios 1990

Grupos de edad

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

Relaciones de masculinidad

91.0
78.0
81.0
85.0
87.0
90.0
88.0

FUENTE: XI cense general de poblacién y vivienda, INEGI, Aguas
calientes, 1992.

LA POBLACION ENCUESTADA

La mayor parte de los miembros de la poblacion (84.0 par ciento)
sobre la cual se recolecto informaci6n -presentes, ausentes y
emigrantes de los 2 496 hogares encuestados- nacieron en los
municipios donde se hizo la encuesta (cuadro 3). Alrededor del
14.0 par ciento nacieron en el resta del territorio nacional y 1.5
par ciento en Estados Unidos. La distribuci6n en los lugares de
nacimiento par grandes grupos de edad subraya la importancia
de la migraci6n interna en el crecimiento de las ciudades, pues
poco mas de un tercio de los individuos de cincuenta allaS y



Cuadro 3
Lugares de nacimiento de la poblaci6n encuestada

(presentes, ausentes y emigrantes)
en las cuatro ciudades,

por grupos de edad y sexo, 1990

Hombres Mujeres
Grupos
de Mismos Resto de Estados Mismos Resto de Estados
edad municipios México Dnidos Total municipios México Dnidos

0-4 90.4 3.1 6.5 100.0 90.1 2.4 7.5

5-24 90.0 8.1 1.9 100.0 90.3 8.0 1.7

25-49 81.6 18.1 0.3 100.0 79.3 20.1 0.6

50 Y mas 65.5 34.1 0.4 100.0 63.8 35.8 0.4

Total 84.7 13.8 1.5 100.0 83.6 14.9 1.5

(7828)

() Numero de casas.
FUENTE: Encuesta Migracion a Estados Dnidos desde ciudades medias de Jalisco, IneseriORSTOM, 1993.

Total

100.0

100.0

100.0

100.0 ~
~

100.0 '"Cl

"(7442) ël
1}
:il

~
<§;
"Cl
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mas naderon fuera de los munidpios donde se realizola enruesta.
Se observa la nada despreciable importancia del grupo de ninos
de 0-4 anos de edad nacidos en Estados Unidos Cl,O por ciento
para ambos sexos), expresion de los recientes regresos "defini
livos" de migrantes del pais deI norte.

Se considero unicamente a los presentes en el momento de
la encuesta, y la distribucion de los lugares de residencia ante
rior aparece en el cuadro 4, en el cual se observa la importancia
de Estados Unidos entre los diferentes lugares de residencia
anterior de la poblacion masrulina respecto a la poblacion feme
nina. Como se vera mas adelante, en la parte correspondiente a
los migrantes de retomo, son muchos mas los migrantes mascu
linos que regresan a sus lugares de origen que las mujeres, quienes
lienen una propension mas fuerte a instalarse "definitivamente"
en Estados Unidos, ademas de participar mucho menos en los
flujos migratorios a Estados Unidos.

Una encuesta precedente15 realizada en varias ciudades de
Jalisco y Colima demostr6 que la principal direcci6n de los
flujos migratorios de las ciudades es a Estados Unidos, y le si
guen en importanda coma destino las grandes metr6polis na
cionales (ZMG y zona metropolitana de la dudad de México,
ZMCM).

La distribuci6n de "ausentes" y "emigrantes"16 en los hogares
confirma los resultados de la encuesta anterior, en la cual la
gran mayoria -mas del 66.0 por ciento- de los ausentes resi
man temporalmente en Estados Unidos. En la encuesta de 1993,
96.0 y 69.0 por ciento de los ausentes masrulinos y femeninos,
respectivamente, se encontraban en Estados Unidos. Entre la
poblaci6n migrante estos porcentajes a1canzan 72.0 y"46.0 por

15 Encuesta Migraciones yempleos en ciudades medias deJalisco y Colima, Ineser/
ORSTOM,1990.

16 Se les considera ausentes aaquellos migrantes que piensan regresar algun dia a
reinstalarse definitivamente en sus lugares de origen, ycomo emigrantes aquienes
salieron para no regresar.



.:. Grafica 2
Distribuci6n de presentes yausentes par edad ysexo
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FUENTE: Encuesta migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias de Jalisco, INESER 1ORSTOM, 1993
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ciento, respectivamente, porque una parte de quienes salen
de sus hogares se dirigen hada otras hogares de los mismos mu
nicipios 0 ciudades, generalmente por matrimonio.

Cuadro 4
Lugar de residencia anterior de los individuos presentes
en los hogares en el momento de la encuesta, por sexo

Mismos Resto de Estados
Sexo municipios México Unidos Total

Hombres 75.4 11.2 13.4 100.0 (5 671)
Mujeres 84.6 12.5 2.9 100.0 (6 179)

( ) Numero de casos.
FUEN1E: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

La piramide de edades de la poblaci6n encuestada (grâfica 2) y
las relaciones de masculinidad (cuadro 5) muestran un acentua-

Cuadro 5
Relaciones de la masculinidad de la poblaci6n presente

encuestada por grupos de edad en el conjunto de ciudades,
1993

Grupos de edad

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-49
50 Y mas
Total

Relaciones de masculinidad

100.0
103.0
104.0
103.0
88.0
63.0
89.0
79.0
96.0
91.0

FUEN1E: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciuciacles medias
de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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do déficit de. poblaci6n masculina porque en la muestra fueron
seleccionados hogares con uno 0 varios miembros residentes
en Estados Unidos en el momento de la encuesla (1993) 0 que
habian tenido una experiencia migratoria en el pais vecino.

Este déficit es particulannente importante en el grupo de
edad de 25-29 anos, en el cual se observan 63 hombres por
cada 100 mujeres, producto deI efecto diferencial de la migraci6n
por sexo. Si se considera la poblaci6n de derecho -presentes y
ausentes-, este déficit es mucha menas importante, con una
relaci6n de masculinidad de 84 hombres par cada 100 mujeres
en el grupo de edad de 25-29 anos.

LAs ACTIVIDADES

La distribuci6n de la poblaci6n activa ocupada par municipio
en los dos ultimos censos muestra los cambios ocurridos en las
economias locales durante la década de los ochenta (cuadro
6). Se observa una redistributi6n deI empleo entre la agricultura
y los servicios, sobre todo entre las estructuras de 1980 y 1990.
Los datos de la encuesta de 1993 no son comparables con los
datos censales porque conciernen unicamente a las ciudades,
pero se nota el importante peso de los servicios en esta distri
buci6n, particularmente entre la poblaci6n activa femenina, que
se concentra casi en un 80.0 par ciento en los servicios y el co
mercio juntos.

En el conjunto formado par las cuatro ciudades, la mano de
obra femenina representa el 28.9 por dento del lotal de la po
blaci6n econ6micamente activa oeupada. La tasa global de par
ticipaci6n de las mujeres en las actividades econ6micas alcanza
el 25.3 por ciento, con un maxima -45.0 por ciento- en el gru
po de edad de 20-24 anos (cuadro 7). Las tasas de desempleo
abierto son muy elevadas tanlo entre los hombres coma entre
las mujeres, y afeclan sobre todo a los j6venes de 15-29 anos.
Esla rasa alcanza el 15.2 por cienlo de la poblaci6n masculina
del grupo de 15-19 anos y el 12.5 por ciento de la poblaci6n



Cuadro 6 t-<
I:l

'"Distribuci6n de la poblaci6n ocupada en las ramas de actividad segûn los censos I:l

y la encuesta de 1993, conjunto de municipios y ciudades ~
~.

§:
Ramas de actividad 1}

'"Agricultura Industria ConstlUcci6n Comercio Servicios Otros Total

Cemo de 1980
municipios
Hombres y

mujeres 34.3 19.9 9.2 15.1 16.1 5.4 100.0 (55 648)

Cemo de 1990
municipios
Hombres y

mujeres 23.7 20.3 9.9 15.9 25.9 4.3 100.0 (88 206)

Encuesta de 1993,
ciudades
Hombres 12.8 19.3 15.8 17.9 22.7 11.4 100.0 (2 654)

Mujeres 0.9 12.8 1.2 ,35.6 43.8 5.7 100.0 Cl 046)

( ) Numero de casos.
FUENTE: X y XI censos generales de poblaci6n y vivienda, INEGI, SPP, México y Aguascalientes, varios anos.

w
Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993. \0
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femenina deI grupo de 20-24 anos. Es un importante generador
de migraci6n internacional, que moviliza predominantemente
j6venes de 15-29 anos.

El desempleo afecta con mas frecuencia a individuos con
niveles menores de instrucci6n 0 de calificaci6n. En el grupo
de edad de 20-29 anos, la tasa de desempleo llega al II.9 por
ciento entre hombres con un nivel de escolaridad inferior al
primer grado de secundaria, contra 7.4 por ciento entre los in
dividuos que han cursado por 10 menos el primer grado de
preparatoria, y el 12.6 por ciento entre las mujeres de este mismo
nivel de escolaridad, contra 5.7 por ciento entre mujeres mas
educadas.

Cuadro 7
Tasas de actividad y desempleo femenino y tasas de
desempleo masculino, conjunto de ciudades, 1993

(porcentajes)

Grupos de edad

Sexo y tasas 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50 y mas Total

Mujeres
Tasas de
actividad 27.5 45.0 37.8 25.0 22.9 19.8 11.0 25.3
Tasas de
desempleo 11.9 12.5 5.2 2.3 1.0 0.9 5.3 7.5

Hombres
Tasas de
desempleo 15.2 9.8 10.7 4.8 1.5 3.8 1.5 8.6

FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias
de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

En promedio, los hombres comienzan su vida activa entre los
14 y los 15 anos, mientras que las mujeres se insertan en el
mercado de trabajo generalmente entre los 16 y los 17 anos de
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edad. Con el transcurso del tiempo se ha retrasado paulatina
mente la edad de entrada a la vida activa: de 14.1 afios en las ge
neraciones maseulinas de 40 afios y mas a 14.9 afios en las
generaciones de 20-24 afios; en la poblaci6n femenina esta edad
pas6 de 15.8 a 17.1 afios. Sin embargo, esta tendencia al retraso
en la entrada a la vida activa parece estar estancada a incluso se
ha revertido desde hace diez afios, la que refleja las difieultades
crecientes de las familias para superar la crisis econ6mica y las
respuestas a ésta en las que intervienen los adolescentes en la
generaci6n de recursos familiaresY La agricultura es la rama
productiva donde los hijos entran mas temprano a la vida activa
-entre los 13 y los 14 afios- y, par el contrario, es en ~as ramas
de los transportes y de los servicios en las que se insertan mas
tardiamente los adolescentes de entre 15 y 16 afios de edad.

La movilidad laboral entre ramas desde el momento de la
entrada a la vida activa hasta el de la eneuesta (1993) es relativa
mente importante (cuadro 8). Se expresa sobre todo en trans
ferencia de mano de obra agrkola hacia actividades deI sector
terciario, como el comercio y los servicios. Aunque esta movi
lidad es mucho menos intensa que la asociada a la emigraci6n
a Estados Unidos -en la eual alrededor de dos tercios de los
migrantes cambian de rama de actividad-, representa un cambio
de actividad para cerca del 40 por ciento de quienes nacieron
en estas ciudades y nunca han emigrado, y para 50.0 por ciento
de los inmigrantes que proceden deI resto deI pais. Hay un ori
gen notoriamente mas rural de los inmigrantes por el peso que
tiene la agrieultura en sus prime'ras actividades.

Globalmente, se observan importantes diferencias de califi
caci6n -medidas aqui por el nivel de educaci6n- entre la po
blaci6n activa masculina y femenina oeupada. En la mana de
obra joven se observa un nivel educativo mucha mas elevado

17 Para mayor inforrnaci6n al respecto véaseJean Papai! y Ferrnina Robles Sotelo,
"Los hogares urbanos frente a la crisis de los ochenta: el casa de Jalisco·, en
Notas Gemales, num. 6, lNEGI, Aguascalientes, 1993, pp. 2-9.



Cuadro 8
Ramas de actividad a la entrada en la vida activa en 1993, seglin lugar de nacimiento y porcentaje de

cambios de rama entre la entrada a la vida activa y 1993, por grupos de edad, entre la poblaci6n
masculina entrevistada en las cuatro ciudades

Agricultura Industria Construcci6n Comercio Servicios Otros Total

Primera actividad
Nativos 24.2 19.6 13.4 15.5 21.8 5.3 100.0 Cl 236)
Inmigrantes 36.4 14.5 12.4 13.1 17.5 6.1 100.0 (275)
Actividad en 1993
Nativos 12.9 20.3 13.9 18.0 25.6 9.3 100.0 Cl 236)
Inmigrantes 15".3 15.6 12.4 19.7 26.9 10.0 100.0 (275)

Porcentajes de quienes cambiaron de rama de actividad desde su entrada a la vida activa

Grupos de edad
Condici6n migratoria 15-24 25-34 35-49 50 Y mas Total

Nativos 31.7 42.3 40.3 48.2 38.4
Inmigrantes 43.5 62.7 50.7 49.5 50.9
Migrantes en Estados Dnidos 64.3 61.9 64.3 78.0 64.2

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Dnidos desde ciudades medias de Jalisco, lneser/ORSTOM, 1993.



Las actividades 43

en la poblacion femenina. El 31.0 por ciento de las mujeres
activas de este grupo de edad ha cursado cuando menos el
primer grado de preparatoria, mientras que ha hecho otro tanto
el 21.0 por ciento de la poblacion masculina de ese grupo de
edad. Del mismo modo, mientras que el 36.0 por ciento de los
hombres ocupados de 20-29 afios a 10 mas terminaron su edu
cacion primaria, esta proporcion apenas alcanza el 20 por ciento
de las mujeres ocupadas. Es en la rama de los servicios donde
el nivel promedio de educacion es mas alto tanto entre la po
blacion masculina como entre la femenina ocupada, y los prome
dios mas bajos se encuentran en la mana de obra empleada en
la agricultura y la construccion. Estas diferencias de ~ducacion

entre sexos en la mano de obra ocupada se encontrara también
en la poblacion de migrantes en Estados Unidos.

Cerca de la cuarta parte de la poblacion masculina ocupada
son patrones 0 trabajan por cuenta propia. Esta proporcion es
muy elevada en la agricultura (42.0 por ciento) y en el comercio
(28.0 por ciento), que concentran en conjunto alrededor del 50
por ciento de los patrones y trabajadores por cuenta propia. La
poblacion no asalariada aumenta con la edad entre la pobla
cion masculina ocupada: desde 14.0 por ciento en el grupo de
edad de 20-29 afios hasta el 46.0 por ciento entre los activos ma
yores de cincuenta afios. Esto refleja el peso relativo de la agri
cultura en las actividades de personas mayores, pero también
un deslizamiento progresivo de las actividades asalariadas hacia
actividades por cuenta propia 0 a las de empleador en el trans
curso de la vida activa. En efecto, la proporcion de no asalariados
masculinos paso deI 7.0 por ciento en el momento de entrar a la
vida activa a cerca deI 25.0 por ciento en este mismo grupo en
el momento de la encuesta (1993). Este deslizamiento progresivo
puede concretar las aspiraciones de los asalariados y llevarlos a
crear su propio negocio para independizarse e incrementar sus
ingresos. En este sentido, como se vera mas adelante, la emigra
cion a Estados Unidos permite en algunos casos hacer realidad
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estas aspiraciones con el ahorro conseguido en el trabajo mi
gratorio.

Pero una parte de este paso paulatino de asalariados a crea
dores de microempresas es producto de la escasez de empleos
asalariados que obliga, en periodos de crisis econ6mica, a cambiar
de estatus.

Como ocurre en las trayectorias laborales entre ramas, los
inmigrantes internos que se establecen en estas ciudades presen
tan una movilidad mas importante que los nativos en términos
de categorlas de ocupaci6n. Cambian con mas frecuencia de
asalariados a trabajadores por cuenta propia que los no migran
tes. La proporci6n de no asalariados entre la poblaci6n femenina
es notablemente mas baja que en la poblaci6n masculina, pues
representa alrededor de 16.0 por ciento de las mujeres ocupa
das, con una fuerte concentrad6n en el comercio. Casi 66.0 por
ciento de las no asalariadas se encuentran en esta rama, en la
cual la propord6n de no asalariadas alcanza el 29.0 por ciento,
notoriamente mas elevada que en el promedio deI conjunto de
las ramas. Globalmente, entre la poblaci6n activa ocupada, la
calificaci6n -nivel de educaci6n- de los asalariados es muy su
periar a la de no asalariados tanto entre los hombres como
entre las mujeres. Sin embargo, este fen6meno se esta invirtiendo
en las generaciones mas j6venes (20-29 anos), entre las cuales,
por el contrario, los no asalariados tienen generalmente un
nivel de educaci6n notablemente superior. La "reducci6n deI
peso relativo de la agricultura en la distribuci6n deI empleo y
el fuerte aumento deI numero de profesionales que trabajan
por cuenta propia durante la década de los ochenta parecen
ser los factores mas importantes para explicar la reversi6n de
esta tendencia.

Los INGRESOS

Los datos sobre distribuci6n de los ingresos obtenidos por
medio de encuestas son relativamente coincidentes con los
datos censales. A principios de la década de los noventa unas
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y otras Fuentes indican que alrededor del 60.0 por ciento de la
poblaci6n econ6micamente activa de Jalisco tiene ingresos
inferiores a dos salarios minimos (euadro 9).

Cuadro 9
Porcentajes de poblaci6n activa con ingresos menores a
dos salarios minimos, seglin diferentes fuentes y fechas

Fuente 1980 1990 1993 1994

Censos

Encuesta
Ineser!ORSTOM
Encuesta
Ineser!ORSTOM
INEGI-Conapo

72.0
Qalisco)

63.0
(4 ciudades)

73.0
(2 ciudades)

60.0
(4 ciudades)

63.0
Qalisco)

FUENTES: X Y XI censos generales de poblaci6n y vivienda, INEGI,
SPP, México y Aguascalientes, varios anos. Encuesta Migra
ciones y empleos en ciudades medias de Jalisco y Colima,
Ineser/ORSTOM, 1990. Encuesta Migraci6n a Estados Drudos
desde ciudades medias de Jalisco, Ineser!ORSTOM, 1993.

El diferencial de ingresos promedio entre sexos varia de un
euarto a un tercio en favor de los homb~es activos, seglin estas
Fuentes. Entre la poblaci6n activa masculina los ingresos pro
medio mas elevados se encuentran en las ramas de los trans
portes y de la agricultura, mientras que los mas bajos corres
ponden a las ramas del comercio y los servicios. Al tomar como
base 100 el ingreso promedio percibido en la rama de los ser
vicios, los ingresos promedio en las otras ramas se distribuyen
de la siguiente manera: comercio 110, industria 116, restauran
tes-hoteles 121, agricultura 122 y transportes 141. La dispersi6n
del ingreso promedio es mucho menos importante entre las
diferentes ramas en que laboran las mujeres. Seglin datos pro
porcionados por la encuesta de 1993, las estimaciones del in-
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greso promedio alcanzan cerca de 2.2. salarios minimos entre
la poblaci6n activa masculina deI conjunto de las cuatro ciudades
y alrededor de 1.8 salarios minimos entre la p0blaci6n femenina.

Si se toman en cuenta, ademas de las ramas de actividad, las
categonas de ocupaci6n y la edad de los activos, la distribuci6n
del ingreso en la poblaci6n masculina es como en el cuadro 10.

Los ingresos mas bajos se concentran generalmente en los
grupos de edad extremos (15-24 y 45 y mas) sea la categona de
ocupaci6n como asalariado 0 trabajo por cuenta propia. Se
observa que los ingresos promedio de los individuos que traba
jan por cuenta propia son siempre superiores a los de los asala
riados sea cual sea la rama de actividad, tanto entre la poblaci6n
masculina como entre la femenina.

La brecha entre ingresos es importante, segun se puede
constatar al comparar el ingreso promedio de un empleado en
la rama de comercio de 15 a 24 anos de edad con el ingreso
promedio de un comerciante 0 un transportista de 35 a 44 anos
que trabaja por cuenta propia. El ingreso promedio de estos
ultimos es de 2.3 a 2.8 veces superior al del primero. En gene
raI, el ingreso promedio de los j6venes de sexo masculino re
presenta alrededor deI 75.0 por ciento deI ingreso promedio
de la poblaci6n activa masculina. Estos diferenciales explican
en buena medida el deslizamiento que se presenta durante la
vida activa entre el asalariado y el trabajo par cuenta propia.
En varias casas, coma se vera mas adelante, la migraci6n tem
poral-durante algunos anos- a Estados Unidos facilita el cambio
de categona de ocupaci6n, al permitir la reinserci6n deI migrante
en la economia local en ocupaci6n par cuenta propia a su re
greso "definitivo" del pais vecino.

Par otro lado, las remuneraciones de las mujeres que fungen
coma jefes de familia son siempre inferiores a las de los
c6nyuges en las cuatro ciudades estudiadas. Coma en el casa
de la poblaci6n masculina, los ingresos de las mujeres que
trabajan par cuenta propia son, en promedio, superiores a los
que perciben las asalariadas en todas las rama de actividad.



Cuadro 10
Distribuci6n del ingreso masculino estimado seglin la rama de actividad, la categoria de

ocupaci6n y los grupos de edad en el conjunto de ciudades, 1993
(base 100 = asalariados de la construcci6n de 25 a 34 allos)

Sexo, categorias Ramas de actividad
de ocupaci6n y
grupos de edad Agricultura Industria Construcci6n Comercio Transporte Servicios Otros Total

Homl7res asa/ariados
15-24 74 70 69 62 77 72 79 70
25-34 126 114 100 79 112 101 94 104
35-44 132 130 124 94 149 89 103 120
45 Ymas 71 91 99 87 107 80 68 87
Total 97 98 95 75 117 84 88 92 (1 570)
Trabajadores par
cuenta propia

136 10615-24 119 122 75
11651

1

101
/

105
25-34 125 122 131 142 95 127
35-44 132 134 131 146 172 120 139
45 Ymas 110 113 116 101 100 85 105
Total 118 121 126 124 155 101 101 120 (561)
Mujeres asa/ariadas
Total 79 70 77 91 80 (736)
Trabajadores par
cuenta propia

86 116 126 (144)Total 100 104

( ) Numero de casos.
FUENfE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993. +:>.

-..J
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Los HOGARES

De los 2 496 hogares encuestados, 89.4 par ciento los encabeza
un hombre y 10.6 par dento una mujer. La composicion
promedio par parentesco de los hogares puede verse en el cua
dro 11, y la distribudon par parentesco, edad y sexo en la grâ
Eica 3.

El tamano promedio de los hogares es de 5.11 personas par
cada uno de ellos entre los presentes, inc1uyendo al jefe de
familia si éste se encuentra ausente. Si se agrega a los ausentes,
el tamano promedio de los hogares a1canza 5.38 personas, simi
1ar al encontrado par el censo de 1990, seglin el cua1 en pro
media habitan 5.30 individuos par vivienda (pob1acion de
derecho en el conjunto de los municipios). Casi tres de cada
cuatro mujeres -74.0 par denta- que se desempenan coma
jefes de familia son viudas a divarciadas, mientras que entre
los jefes de familia masculinos casi la totalidad -95.6 par denta
son casados a viven en union libre. La mayor parte de los hijos
-76.0 par denta- y de las hijas -73.0 par cienta- mayores de
19 anos que pertenecen a la pob1acion de derecho de los ho
gares -presentes a ausentes- son solteros.

Cuadro Il
Composici6n promedio por parentesco de los hogares

en el conjunto de las ciudades, 1993

Parentesco

Jefe C6nyuge Hijos Otros Total

Numero de personas 1.00 0.82 3.08 0.21 5.11

FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias
de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

Pareceria que, par reg1a genera1, entre la pob1aci6n masculina
los ausentes tienen una nupdalidad un poco atrasada respecta a
los presentes. Es posib1e que la migracion intemaciona1 retrase



.:. Grafica 3
Distribuci6n de presentes par edad, sexa yparentesca
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un poco la union matrimonial en esta poblacion. Por el contrario,
las mujeres ausentes por migradon intemadonal son con mucha
mas frecuencia casadas que las presentes en la mayoria de los
grupos de edad, particularmente entre los 15 y los 24 afios. Lo
anterior significa que una parte de las mujeres que se incorporan
a los flujos migratorios intemacionales 10 hacen por reunifica
don familiar; la esposa emigra para reunirse con su marido en
Estados Unidos. .

Cerca deI 20.0 por ciento de la poblacion masculina de de
recho de 15 afios y mas de los hogares encuestados estaba ausente
en el mdmento de la encuesta y la gran mayoda residfa
"temporalmente" en Estados Unidos. Entre la poblacion feme
nina dicha proporcion es inferior al 5.0 por ciento.

El numera promedio de activos presentes ocupados por hogar
se acerca al 1.4 por ciento, 10 que permite estimar el ingreso
promedio por hogar en alrededor de tres salarios mfnimos, sin
tener en cuenta las remesas provenientes de Estados Unidos.
Este ingreso familiar debe ser muy heterogéneo pues depende
deI numero de activos ocupados, de su sexo, edad, rama de
actividad y categoria de ocupacion. Como se vera mas adelante,
ese nivel de reeursas promedio subraya la importancia que tienen
las remesas enviadas por los miembros deI hogar ausentes -los
emigrantes- que residen en Estados Unidos, las cuales alcanzan
alrededor de un salario promedio masculino local. La migra
cion a Estados Unidos representa en muchos casas una estrategia
de la familia para afrontar la crisis economica que vive el pafs
desde el inicio de la década de los ochenta. En otros estudios18

se observa un ligero atraso durante la ultima década en euanto a
la salida de los hogares de origen de los hijos para formar su
propio hogar, asf como una mas temprana entrada a la vida acti-

18 Jean Papai! y Jesus Arroyo (1993) "Hogares, crisis econ6mica y migraci6n
internacional en ciudades medias deI estado de Jalisco", en Trace, Btudios
Rurales, num. 24, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA),
ORSTOM, México, pp. 80-86.
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va de los adolescentes. Estos faetores permiten, de alguna manera,
inerementar a mantener el nivel de recursoS de los hogares, a la
que eontribuye también el ineremento de la partieipaei6n
femenina en aetividades eeon6mieas remuneradas.
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FLUJOS MIGRATORIOS y COYUNTURA ECON6MICA

Seglin resultados de los censos norteamericanos de 1980 y 1990,
la ûltima década se caracteriz6 por un fuerte incremento de la
emigraci6n de México a Estados Unidos: como dijimos en
paginas anteriores, la poblaci6n de mexicanos censada en el
pals vecino se duplic6, pasando de 2.2 millones en 1980 a 45
millones en 1990 (Vernez y Rondfeldt, 1991). Sin embargo, los
flujos migratorios a Estados Unidos, estimados con base en la
encuesta de 1993, indican que no hubo un aumento continuo
del volumen de emigrantes a 10 largo de estos aiios. Por el
contrario, se observan fluctuaciones importantes de estos flujos
durante el periodo 1976-1992.

Dichas fluctuaciones se relacionan con un indicador que, a
nuestro juicio, sintetiza las coyunturas econ6micas de México
y de Estados Unidos: el nûmero promedio de salarios mfnimos
en pesos que supuestamente ganan los trabajadores mexicanos
en la Uni6n Americana y su relaci6n con el salarie> mlnimo en
Jalisco. Al inc1uir el salario mfnimo deI pals se toma en cuenta
implkitamente la inflaci6n nacional de México y, puesto que
se considera el indicador en pesos mexicanos, es importante el
tipo de cambio peso-d6lar; asimismo, el salario promedio norte
americano refleja de aiguna manera las condiciones que estan
presentes en los mercados de trabajo a los que se incorporan
los mexicanos.

[52 ]
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Los ingresos promedio que obtienen en Estados Dnidos los
migrantes de las cuatro ciudades en estudio fueron en 1992
1993 equivalentes a 4.6 veces el salario promedio de la regi6n
de donde procedian, y alrededor de cinco veces en el casa de
los migrantes de 20 a 24 afios de edad, là que represen~a un ni
vel notablemente inferior deI salario mexicano si se considera
que el salario minima norteamericano es 8.5 veces superior, 10
cuallo hace sumamente atractivo y capaz de movilizar migrantes
j6venes.

Par falta de informaci6n acerca de los ingresos reales obte
nidos en Estados Unidos por los migrantes durante los ûltimos
veinte afios, no se pudo utilizar la relaci6n de salarias promedio
entre ambos paises, pero podemos considerar sin mucho riesgo
de equivocarnos que dicha relaci6n en el caso de los migrantes
-sobre todo de los j6venes, principal componente de los flujos
migratorios-- evoluciona paralelamente a la relaci6n de salarios
minimos vigente. El salaria promedio de los j6venes entre 15 y
24 afios en las cuatro ciudades jaliscienses estudiadas es de 1.6
salarios minimos, mientras que el conjunto de la poblaci6n
activa masculina recibe en promedio 2.2 veces el salario minimo.
Esta relativa cercania respecto al salario minimo vigente en
Jalisco permite prever una evolud6n deI salario promedio muy
similar, en este grupo de edades, a la evoluci6n deI salario mi
nimo durante los ûltimos veinte afios.

Entre 1976 y 1992 se registraron fluctuaciones importantes
en los flujos migratorios, sobre todo en 10 que concieme a la pri
mera emigraci6n. Los flujos de primera emigraci6n en los ûlti
mos 17 afios (cuadro 12) pueden desglosarse de la siguiente
manera:

1. El primer periodo, que telmina en 1979, presenta una
fase de crecimiento continuo de los flujos.

2. La segunda fase, muy breve 0979-1982), muestra, por el
contrario, un decremento de los volûmenes de primera emigra
ci6n, que regresan al final de este periodo al nivel alcanzado
en el ano 1977.
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3. El tercer periodo, que abarca ocho anos 0982-1990), pre
senta una fase de aumento continuo de los vohimenes de emi
graci6n, con ritmos de crecimiento muy importantes durante
1983-1984 y 1987-1989. El ana 1990 fue el punta culminante de
los ultimos 17 afios, pues registra tres veces. mas migrantes de pri
mera salida que 1982.

Cuadro 12
Distribucion de la primera y ûltima emigracion, regresos
definitivos y relacion de salarios mlnimos entre Estados

Unidos y Jalisco, 1976-1992

Primera Ûltima Numero de•MO emigraci6n emigraci6n Regresos salarios m1nimos

1976 85 3 5 3.77

1977 91 5 10 4.77

1978 107 8 15 4.87

1979 172 18 29 4.59

1980 145 19 30 4.17

1981 132 18 32 3.62

1982 91 24 31 5.50

1983 107 37 41 7.77

1984 144 51 56 7.15

1985 144 49 59 7.78

1986 155 63 83 9.25

1987 158 60 85 9.25

1988 206 (189) 88 (43) 102 (81) 9.13

1989 255 (280) 112 (128) 107 (103) 8.56

1990 261 (297) 158 (166) 138 (136) 8.41

1991 220 (207) 206 (179) 190 (174) 8.79

1992 - (155) - (274) - (259) 8.51

* Promedios m6viles de tres allos.
() Datos brotos. No se incluyen los de 1993 porque no estin completas.
FUENTE: Eneuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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4. En el ultimo periodo, correspondiente a los primeras anos
noventa, se revierte la tendencia anterior. Los datas brutos ex
presan, en efecto, una fuerte cafda de los fluios migratorios du
rante los anos 1991 y 1992. Esta tendenda parece continuar
durante 1993, segUn los datas parciales de que disponemos para
el primer semestre de ese ana.

5. La evolud6n del fluio de regresos "definitivos" a estas ciu
dades -que segun datas de la encuesta se dirigen casi en su
totalidad a las ciudades de origen- sigue una tendencia idéntica
a la que muestra la curva de ultimas salidas (grafica 4), con un
fuerte incremento a partir de 1989, de tal manera que el volumen
de regresos supera también al de primera emigrad6n correspon
diente a 1992. Una buena parte de estas regresos "definitivos"
muestra un comportamiento similar, con un desfase de seis a
ocho anos respecta al de primera emigrad6n.

Elementos para interpretar las fluctuaciones
Varias factores diferentes pueden incidir en las variaciones que
afectan a los fluios migratorios. Los mas importantes y mayor
mente utilizados en el analisis de este tipo de fen6menos son
los siguientes:

1. Factor demogrâfico. El crecimiento continuo de la pobla
ci6n que a partir de los diedocho anos de edad alimenta la emi
graci6n, tiene cierta importancia en el incremento de los fluios
de migrantes. La poblad6n de entre 20 y 24 anos, grupo de edad
que integra la gran mayona de los emigrantes, cred6 en alrededor
de 70 par ciento durante los ultimos veinte anos, la que incide
en la tendenda al incremento de los fluios migratorios. De la mis
ma manera, la que se puede llamar "reunificad6n familiar" -cuan
do a un migrante establecido en Estados Unidos se une su esposa,
sus hiios u otros miembros de su familia- también influye en el in
cremento de estas fluios.

2. El establedmiento y la consolidaci6n de las redes migrato
rias de parentesco y amistad. Con el transcurso del tiempo, fadli
tan el desplazamiento y la integraci6n de los migrantes al empleo
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.:. GrMica 4
Primeras y ultimas salidas y relaci6n

entre salarios mfnimos de Estados Unidos yJalisco
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FUENTE: EMEU -INESER, Universidad de Guadalajara /ORSTOM, 1993

en los lugares de destina. En la mayoria de los casas los parien
tes y amigos les proporcionan hospedaje, los ayudan a encontrar
empleo, los mantienen mientras se insertan en el mercado de
trabajo, etcétera. Sin embargo, los datas de la encuesta de 1993
minimizan la influencia que se otorga generalmente a estas re
des en el desarrollo dei fen6meno migratorio. El 20.0 par ciento
de los migrantes masculinos de primera emigrad6n en el periodo
anterior a 1975 no tenîan parientes ni amigos en Estados Unidos,
mientras que deI total de estas migrantes durante el periodo
1990-1993 solamente e16,0 par ciento carecîa de tales contactas,
la que demuestra que se ha consolidado una amplia red de pa
rentesco y amistad que apoya a los migrantes jaliscienses; sin
embargo, también se observa que en este ultimo periodo dismi
nuyen las primeras emigraciones. Desde el inicio deI periodo
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1976-1992, estas redes tenian ya un nivel sumamente importante
debido a la prolongada tradici6n migratoria del estado de Jalisco.
De todas maneras, debe reconocerse que éstas inciden en las
tendencias a mediano y largo plazos.

3. Las fluctuaciones de la tasa de desempleo. Sobre todo en
Califomia, tienen un efecto relativamente importante en los flujos
migratorios, pues desalientan el proyecto de emigrar durante los
periodos de recesi6n de la economia norteamericana. Un periodo
prolongado de recesi6n en la economia califomiana reduce el
empleo en varias actividades e incrementa el numero de retomos
a México. En el periodo 1991-1993, marcado por una recesi6n
econ6mica en Estados Unidos, el porcentaje de retomos "defini
tivos" por no encontrar empleo en el pais vecino a1canz6 casi el
10 por dento, 0 sea cerca deI doble respecto al periodo 1986
1988, cuando fue del 4.8 por dento.

4. El desempleo en México. Es une de los factores mas impor
tantes de expulsi6n de mana de obra a Estados Unidos. Durante
los afios 1991-1993, a este motivo se debi6 el 58.0 por ciento de
la emigraci6n que no era de primera salida, mientras que en
todos los periodes anteriores esta causa no pasaba deI 30 por
ciento deI total de los motivos.

5. La poHtica migratoria de Estados Unidos. Ha desempefiado
un papel importante en las fluctuadones deI volumen de los·
flujos, particularmente la ley Simpson-Rodino de 1986, que per
miti6 regularizar la situaci6n de gran parte de la poblaci6n me
xicana indocumentada en aquel pais. Asimismo, tuvo un efecto
impulsor en las emigraciones posteriores a la primera; a partir
de 1987_la curva de ultima emigrad6n se increment6 notable
mente hasta 1992 (grafica 4). Esta ley fue aprovechada por los
migrantes con varios afios de permanencia en Estados Unidos.
Durante el periodo 1989-1993, la proporci6n de quienes habian
emigrado mas de una vez y contaban con documentos para
emigrar legalmente es de 45.7 por ciento, mientras que en todos
los periodos anteriores dicha proporci6n fluctuaba entre 10.0 y
20.0 por ciento. Indudablemente esta ley provoc6 el incremento
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que ha tenido este tipo de migracion. Cabe aclarar que tallegis
lacion intentaba frenar la emigracion de primera salida con di
versas medidas, coma sandones a los empleadores de indocu
mentados y el reforzamiento de los controles fronterizos. La
regularizacion de su situadon migratoria permitio a muchos
trabajadores antes indocumentados incrementar sus niveles de
ingresos 0 sus pretensiones salariales y, en consecuenda, aumen
to la atraccion ejercida por el pais vecino.

6. Relacion de salarios minimos. El factor que parece deter
minante en las fluctuaciones de los flujos migratorios es la rela
cion entre los salarios minimos de Estados Unidos y México. Las
fluctuadones de los flujos de primera emigracion reproducen
casi fielmente las de este indicador -clesfasado un ano para tomar
en cuenta un tiempo de reaccion 0 de adaptadon- en sus grandes
tendencias durante el periodo 1976-1988. El coefidente de co
rrelacion entre el salario minimo ganado en Estados Unidos y el
que se paga en México en pesos y la primera emigradon es de
0.77 (el coefidente de correlacion 1 significa una asociacion
perfecta entre las dos variables), 10 que apoya la idea de que los
flujos de trabajadores mexicanos a Estados Unidos aumentan 0

disminuyen seglin las coyunturas economicas de ambos paises.
Se observa, en efecto, que cuando el salario minimo estadouni
dense, traduddo en pesos, se incrementa con respecto al salario
minimo jalisciense, crecen también los flujos de primera emigra
cion. En el sentido contrario, a la baja de esta relacion de salarios
se asocia una reduccion de dichos flujos. Desde este punto de
vista, la migracion laboral a Estados Unidos permite contrarrestar,
en términos generales, de manera eficaz -gracias a las modifica
ciones sucesivas del tipo de cambio- la caida de los ingresos
reales, que persiste en México desde principios de la década de
los ochenta.

El indicador relacion entre salarios minimos presenta oscila
ciones de aproximadamente 6.0 por ciento desde 1987, 10 que
deberia producir, por 10 menos, una estabilizacion de los flujos
de primera emigracion, coma ocurrio en los anos 1984-1986.
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Sin embargo, puede observarse que este tipo de flujos siguié 1n
crementandose hasta 1989, y decreci6 notablemente a partir de
1990. La reversién de esa tendencia, en este caso, tuvo un desfase
de alrededor de dos afios.

CARACTERfsTICAS DE LOS MIGRANTES

Ausentesy emigrantes
Cerca de la mitad -48.4 por ciento- de la poblaci6n de mexi
canos que residfan en Estados Unidos en el momento de la
encuesta esta considerada como ausente deI hogar, 0 sea que
te6ricamente tiene fuertes probabilidades de regresar definitiva
mente alglin rua a su lugar de origen. La proporci6n .es nota
blemente menor entre la poblaci6n femenina, para la cual mas
de dos tercios -69.7 par ciento- de quienes la integran tienen
el estatus de emigrantes de sus hogares, contra 46.0 por ciento
entre los migrantes mâsculinos. Los hijos representan el 69.0 por
ciento de la poblaci6n migrante masculina que en el' momento
de la encuesta residfa en Estados Unidos, mientras que los
jefes de familia alcanzan el 25.0 por ciento. En cuanto a la po
blaci6n femenina, las hijas (81.0 por ciento) y otras parientes
(9.0 por ciento: madres del jefe, hermanas, etcétera) constituyen
la mayor parte de los flujos hacia el pafs vecino. En el resto deI
texto, salvo indicaciones contrarias, se conjuntan emigrantes y
ausentes bajo la denominacion de emigrantes 0 migrantes.

Los migrantes de sexo masculino representan el 79.7 por
ciento de la poblaci6n que en el momento de la encuesta residfa
en Estados Unidos, pero 85.2 por ciento deI conjunto de la muestra
esta compuesto de migrantes y ex migrantes. Como se sefialarâ
en otra parte de este trabajo, ello se debe en parte a la mayor
propension de las mujeres a no regresar a sus lugares de origen
por estar casadas con migrantes, muchos de los cuales viven le
galmente en Estados Unidos. Por otra parte, se observa un incre
mento de la participaci6n femenina en los flujos migratorios de
primera salida durante los ultimos veinte afios: dellü.O por ciento
durante los afios 1975-1981 al 17.2 por ciento durante los afios
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1988-1992. La participaci6n femenina en los flujos varia conside
rablemente de una dudad a otra: representa el 23.4 por ciento del
conjunto de migrantes de Ciudad Guzman, 12.6 por ciento de
Lagos de Moreno, 7.7 por ciento de San Juan de los Lagos y
apenas 1.6 por ciento de Tepatitlan de Morelos, donde esta co
rriente es poco significativa.

La piramide de edades de los migrantes actuales en Estados
Unidos (grâfica 5) permite comprobar la idea admitida de que
se trata de una poblaci6n compuesta en su mayoria por j6venes,
pues 54.3 por ciento tienen entre 15 y 29 aiios de edad. Sin
embargo, la casi inexistencia de migrantes menores de 15 aiios
-menos deI 1.0 por ciento de la poblaci6n- hada subir el pro
medio de edad de esta poblaci6n a 31 aiios (30.5 para la pobla
ci6n masculina y 31.7 entre la poblaci6n femenina). Los nacidos
en municipios diferentes de los cuatra encuestados -tanto hom
bres como mujeres- tienen una propensi6n a emigrar a Estados
Unidos mas elevada que los nativos de dichos municipios. La
mayoria, puesto que se trataba de personas originarias de ciuda
des mas pequeiias 0 de zonas rurales, alimentaban con mas fre
cuencia que los nativos los flujos migratorios internos con origen
en ramas de actividad agrapecuarias; esta poblaci6n aliment6
durante mucho tiempo gran parte de la migraci6n a Estados
Unidos.

La edad promedio en que efectUan su primera emigraci6n
aument6 ligeramente para la poblaci6n masculina durante los
ultimos veinte aiios: de 22.2 aiios en el periodo 1970-1974 a
23.6 aiios entre 1990 y 1993. Este aumento es mas importante
entre la poblaci6n femenina -de 21.1 a 24.4 aiios para los mis
mos periodos- debido en gran medida a la cada vez mayor
edad en que contrae matrimonio la poblaci6n migrante -rnatri
monios postergados- a pesar de la ligera disminuci6n deI mime
ra de mujeres casadas en los flujos femeninos de primera emigra
ci6n durante los ultimos veinte aiios: de 45.8 por ciento antes
de 1980 a 41.4 por ciento en el periodo 1990-1993.



·:. Grafica 5
Piramide de edades de los migrantes actuales
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FUENTE: Encuesta migraci6n aEstados Unidos desde ciudades medias de Jalisco, INESER1ÛRSTÛM, 1993.
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Cuadro 13
Porcentaje de casados en el momento de la primera

emigraci6n entre los migrantes de 20-29 allOS de edad,
segun el periodo de primera emigraci6n y sexo

Periodo de salida

Antes de
Sexo 1980 1980-1984 1985-1989 1990-1993

Hombres 44.0 54.0 42.7 35.9 (2 580)

Mujeres 50.0 42.5 49.4 39.4 (417)

Total 44.6 52.5 43.9 36.7 (2997)

() Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

Desde prindpios de la década de los ochenta se observa una dis
minudon en la propordon de casados entre los flujos de migrantes

. de 20-29 aiios de edad de primera salida hacia el pais vecino
(cuadro 13).

Este fenomeno es bastante notorio entre la poblacion mas
culina, cuya proporci6n de casados en el momento de la emi
gracion comprendio mas de la mitad -54.0 por ciento- en los
aiios 1980-1984 y poco mas de un tercio -35.9 por ciento- diez
aiios después. ~s muy probable que la migradon internacional
retrase el matrimonio, como ya se menciono. La proporcion de
casadas en los flujos de primera emigraci6n es"mas importante
que entre la poblacion masculina, yaumento considerablemente
entre los aiios 1985 y 1989, sin duda gracias a las reunificaciones
familiares, que permitieron la regularizacion de numerosos mi
grantes ilegales masculinos casados.

El cuadro 14 permite comparar los niveles de instruccion de
los migrantes respecto a los que nunca emigraron.

Si se toma como indicador la proporcion de individuos que
tienen un nivel de educacion inferior al primer grado de secun-
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Cuadro 14
Porcentajes de individuos con un nivel de educaci6n

inferior al primer grado de secundaria 0 superior al primer
grado de preparatoria, segûn sexo, grupo de edad actual y

estatus migratorio, para el conjunto de ciudades, 1993

Nivel inferior al primer Nive! mayor al primer
Sexo y grado de secundaria grado de preparatoria
grupos
de edad Migrantes' No migrantes Migrantes' No migrantes

Hombres
20-24 36.7 (516) 27.4 (494) 13.7 28.2
25-29 42.4 (467) 37.3 (291) 18.4 25.7
30-34 52.4 (520) 50.2 (211) 13.3 23.0
35-39 67.0 (442) 59.3 (125) 7.4 14.6
Mujerf's (a) (a)
20-24 26.8 (115) 28.1 (744) 18.2 (14.8) 23.5 (12.3)
25-29 32.8 (107) 38.5 (665) 15.9 (10.3) 20.1 (9.7)
30-34 41.5 (94) 50.0 (623) 14.8 (8.5) 11.5 (4.9)
35-39 59.0 (61) 69.4 (506). 11.5 (6.6) 4.4 (2.1)

*Migrantes y ex migrantes.
( ) Numero de casos.
(a) Ûnicamente algun grado de preparatoria.

FUEN1'E: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias
de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

daria, se observa que los migrantes -actuales 0 ex migrantes
masculinos tienen un nivel de escolaridad ligeramente inferior
que los no migrantes en todos los grupos de edad. Por el contrario,
las mujeres migrantes son mas educadas que las de su misma
edad que nunca emigraron, incluso si se toma en cuenta el ex
tremo mas alto de los niveles de educaci6n: preparatoria y su
perior. No seria muy adecuado tomar en cuenta este ultimo indi
cador en el caso de la poblaci6n masculina, por el hecho de que
aquella que cuenta con educaci6n preparatoria y superior tiene
expectativas de encontrar en México puestos de trabajo de nivel
"profesional" 0 "ejecutivo" con una adecuada remuneraci6n y
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par estar mas calificados no se insertan en segmentas abiertos
deI mercado laboral estadounidense, la cual desestimula la mi
gracion de hombres con esos niveles de instruccion. Par otro
lado, se nota que las mujeres migrantes tienen un nivel educativo
superior a los migrantes hombres en casi todos los grupos de
edad. Estos datas confirman la observado en una encuesta ante
rior (1990) efectuada en varias ciudades de Jalisco y Colima
(Arroyo y Papail, 1993).

Se transforma considerablemente la estructura de activida
des de los migrantes antes deI desplazamiento a Estados Dnidos,
la cual refleja los cambios progresivos que afectan a las econo
mfas urbanas. La proporcion de individuos que no teruan em
pIea antes de su primera emigracion a Estados Dnidos crecio
sensiblemente a partir de la segunda mitad de los afios ochenta,
deI 7.8 al 10.1 par ciento (cuadro 15). El incremento del desem
pleo y deI subempleo en los afios ochenta en las economfas ur
banas jalisdenses es uno de los factores que impulsan el desarrollo
de los movimientos migratorios hacia el pals vecino. En la primera
mitad de los afios setenta la contribucion mas importante en los
flujos. masculinos citadinos proverua de la rama agricola, con
42.8 par ciento. En el periodo 1990-1993 son sobre todo la
industria y los servicios los que alimentan los flujos migratarios.
La fuerza de trabajo procedente de la agricultura representa en
1993 menas del15 par ciento de dichos flujos. La comparacion
con la estructura de actividades de los no migrantes y ex migrantes
masculinos en 1993 no presenta distorsiones importantes. Se
puede observar una representacion solo ligeramente mayor de
la mana de obra procedente del sector secundario -industria y
construccion- en los flujos de migrantes respecta a la poblacion
no migrante. La participacion de los trabajadores par cuenta
propia en los flujos se redujo considerable~ente -del 25.0 par
ciento antes de 1975 al Il.0 par ciento durante los afios 1990
1993- coma reflejo de la disminucion en ellos de la fuerza de
trabajo de origen agricola con el transcurso del tiempo. Entre la
poblacion emigrante femenina la proporcion de activas antes



Cuadro 15 Q
Distribuci6n par ramas de actividad de las ernigrantes antes de su primera salida a Estadas Unidas, i:!

"segiin sexa y periada de rnigraci6n, para el canjunta de ciudades estudiadas li>'...
C;;'...;:;.

Sexo y Ramas de actividad Porcen- Porcentaje l:l

'"periodo de taje patr6n y l}
migraci6n Agricultura Industria Construcci6n Comercio Servicios Otros Total desem- por cuenta §"pleados propia

:::!

Hombres ~.

Antes de 1975 42.8 14.8 11.4 13.3 8.4 9.3 100.0 (332) 8.0 24.9 :::

1975-1979 25.7 21.0 15.5 14.8 11.7 11.4 100.0 (420) 7.3 16.3 li>'
'"

1980-1984 19.8 23.2 19.3 12.5 13.0 11.1 100.0 (514) 7.6 13.8
1985-1989 14.9 23.8 16.0 14.4 21.4 9.5 100.0 (693) 11.4 11.3
1990-1993 13.9 24.7 18.0 13.2 20.6 9.6 100.0 (562) 10.4 11.1
No migrantes y
ex migrantes
presentes en 1993 12.8 19.3 15.8 17.9 22.7 11.4 100.0 (2 654)
Porcentaje de
mujeres inactivas
Antes de 1980 19.6 28.6 39.3 12.5 100.0 (56) 50.0
1980-1984 20.0 22.2 40.0 17.8 100.0 (45) 47.1
1985-1989 15.7 25.3 38.6 20.4 100.0 (83) 41.5
1990-1993 25.0 26.3 30.3 18.4 100.0 (76) 39.3

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Dnidos desde ciudades medias de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993. 0\

U1
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del desplazamiento creci6 dé Ïnanera bastante significativa, del
50.0 por ciento antes de 1980 al 60.0 por ciento en el periodo
1990-1993. Esta poblaci6n se diferencia notablemente de la po
blaci6n no migrante, entre la cualla tasa de actividad se ubica
en alrededor deI 34.0 por ciento en el grupo de edad de 20-39
afios en 1990 para el conjunto de las ciudades en estudio. Esto
sugiere que el aspecto "migraci6n de trabajo" es un elemento
importante en los flujos migratorios femeninos, en particular entre
las migrantes solteras, cuya tasa de actividad antes de emigrar
subi6 deI 50.0 por ciento antes de 1980 al 16.0 por ciento durante
los 6ltimos afios. Por el contrario, esta tasa parece estar bajando
en Estados Unidos desde hace aIgunos afios -44.0 por ciento
en los afios 1990-1993-- después de haber perrnanecido estable
-alrededor deI 55.0 por ciento- hasta fines de los afios ochenta
entre la poblaci6n de migrantes casadas. No es posible conocer
el nivel de ingresos de los migrantes antes de su desplazamiento
a Estados Unidos, pero si se tiene en cuenta el nivel de educa
ci6n de esta subpoblaci6n y su distribuci6n entre las ramas de
actividad, se puede pensar con cierto grado de certeza que no
debe ser muy diferente a la de la poblaci6n no migrante.

RECORRIDOS MIGRATORIOS y PRIMERA
INSERCI6N EN LA ECONOMÎA NORTEAMERICANA

En casi la totalidad de los casos la migraci6n de hombres es de
trabajo. Este fen6meno es menos importante entre la poblaci6n
migrante femenina, a pesar de sus muy elevadas tasas de activi
dad en Estados Unidos. Debido al reducido tamafio de la mues
tra de emigrantes del sexo femenino, se harâ referencia mas
frecuentemente a la poblaci6n migrante masculina.

Motivas para emigrar
El desempleo y el subempleo han constituido siempre el princi
pal motivo para emigrar a Estados Unidos tanto entre la pobla
ci6n masculina como entre la femenina (cuadro 16). Entre los
hombres el peso de este motivo se mantuvo mas 0 menos cons-
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tante -alrededor deI 40.0 por dento deI conjunto de motivos-
en todos los periodos, excepto de 1985 a 1989, cuando represent6
un poco mas de la mitad de los motivos.

Cuadra 16
Motivos de primera emigraci6n a Estados Unidos

por sexo y periodo de migraci6n

Periodo de emigraci6n
Sexoy
motivos 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1993

Hombres
Desempleo, subempleo 40.9 40.6 51.5 42.4
Mejorar el ingreso 20.9 20.7 24.6 29.8
Otros 38.2 38.7 23·9 27.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

(440) (535) (761) (601)
Mujeres
Desempleo, subempleo 32.7 38.3 39·0 40:0
Mejorar el ingreso 18.4 14.8 13.2 13.0
Reunirse con
familiares 24.5 23.5 30.1 26.1
Otros 24.4 23.4 17.7 20.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

(49) (81) (136) (115)

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

A partir de mediados de la década de los ochenta se observa un
crecimiento importante deI motivo "mejorar el ingreso", cuyo
peso relativo pasO deI 20.0 al 30.0 por dento en los Ultimos anos
como reflejo deI continuo deteriora del ingreso real en México
durante ese periodo. Los migrantes casados invocan con mayor
frecuencia el motivo "mejorar el ingreso" que los migrantes sol
teras -28.7 contra 21.2 por dento para el conjunto de los pe
riodos-- debido a que sobre ellos recaen las responsabilidades
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familiares por ser los jefes de' familia. Entre los solteros, general
mente mas j6venes, el grupo de motivos "conocer, experimentar,
aventurar" representa, con 12.6 por ciento, un peso relativo nada
despreciable en el conjunto de los periodos -casi el doble que
en la poblad6n casada-, con fuerte aumento en los anos redentes:
19.0 por ciento para el periodo 1990-1993.

En términos de ramas de actividad de proeedencia, se nota
que el motivo "desempleo 0 subempleo" apareee mucho mas
frecuentemente entre los migrantes que antes de emigrar se dedi
caban a los servicios -mas del50.0 por ciento de los motivos en
todos los periodos- y mas recientemente entre quienes labaran
en la agricultura y el comercio, mientras que el diferencial salarial
("mejarar el ingreso") pareee estar asociado mas a menudo con
la rama agricola. En cambio, no se observan diferencias en la
distribuci6n de los motivos seglin las categorias ocupacionales
asalariado y trabajador par cuenta propia.

Entre la poblaci6n femenina el desempleo 0 subempleo re
presenta un motivo de emigraci6n cuyo peso relativo creee cons
tantemente hasta alcanzar el 40.0 par ciento de los motivos du
rante los anos 1990-1993. A diferencia de los hombres, el reagru
pamiento familiar ("reunirse con familiares") constituye un motivo
muy importante para desplazarse. Se nota el fuerte aumento de
éste durante el periodo 1985-1989, mando la ley Simpson-Radino
permiti6 regularizar la permanencia en Estados Unidos de un
gran nlimero de migrantes ilegales y, en consecuencia, la reunifi
caci6n de familias.

Mientras que el motivo "reunirse con familiares" cs cl mas
frecuente para la migraci6n de mujeres casadas, tal como se es
peraba, el desempleo 0 subempleo, como entre la poblaci6n
masculina, fue el motivo invocado mas a menudo por las muje
res solteras, con 40-45 por ciento de los motivos desde principios
de la década de los ochenta.

Como entre la poblaci6n masculina, el desempleo 0 sub
empleo se asocia mas freOlentemente a las mujeres migrantes
que proeeden de los servicios que de otras ramas de actividad.
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Redes familiares
Se hizo hincapié sobre todo en los estudios realizados durante
los anos ochenta sobre el papel que desempenan las redes
familiares en el desarrollo de los flujos migratorios. La presencia
de parientes 0 amigos radicados en Estados Unidos facilita la
integraci6n de los migrantes potenciales en ese pais. Estas redes,
en el casa de las ciudades estudiadas en este trabajo, se inidaron
desde hace varias décadas, y han crecido mas 0 menos rapida
mente con el transcurso deI tiempo seglin las dudades. Asi,
mientras que el 35.0 por dente de los hombres que emigraron
de Lagos de Moreno antes de 1975 no tenian ninglin pariente
o amigo en Estados Unidos en el momento de emigrar, esta
misma proporci6n no rebasa el 9.0 por dente de los emigrantes
de Tepatitlan de Morelos en el mismo periodo. En los anos
1990-1993 dicha propord6n alcanza 9.0 y 12.0 por dento, res
pectivamente, en estas dos dudades. Para el conjunto de las
cuatro ciudades, la propord6n de migrantes que no tenian pa
rientes 0 amigos en el pais vedno euando emigraron baj6 deI
20.0 por dento antes de 1975 a16.0 por dento en los anos 1990
1993 (cuadro 17). En el casa de las mujeres migrantes se observa
que recurren mas a los familiares 0 amigos radicados al otro
lado de la frontera cualquiera que sea el periodo considerado,
puesto que la proporci6n de ellas sin parientes 0 amigos en Es
tados Unidos se ubica siempre entre el 3.0 y el 7.0 por dento.

Estas redes se desarrollaron mas rapidamente en los estados de
Illinois -12.9 par dente de los migrantes masculinos que emi
graron antes de 1975 no tenian familiares 0 amigos en esa entidad
norteamericana- y en California -18.1 por dente para el mismo
periodo- que en el resto de Estados Unidos, pues mas deI 37.2
por dento de los que salieron en esa época no contaban con di
cha facilidad. En la actualidad no se observa gran diferencia en
este aspecto seglin los estados de destino.

La mayor parte de los conoddos que fadlitan la integrad6n
de los migrantes masculinos en el pais vedno son parientes -cu
nados, primos, etcétera- y amigos, eualquiera que sea el periodo



70 Migraciém intemacional

de emigraci6n. Este grupo representa entre 60.0 y 65.0 por cien
to de los conocidos que favorecen la inserci6n de los migrantes,
mientras que los familiares directos -padres y hermanos- repre
sentan entre 35.0 y 40.0 por ciento de estas redes. En el caso de
las mujeres migrantes el peso de las casadas que se desplazan
en el marco de las reunificaciones familiares itilla la represen
tatividad deI grupo "padres, hermanos y esposos" entre la pobla
ci6n de conocidos en Estados Unidos, particularmente durante
el periodo 1985-1989.

Cuadro 17
Distribuci6n porcentual dei parentesco de los conocidos
en Estados Unidos en el momento de la emigraci6n, por

sexo y periodo de migraci6n para el conjunto de
ciudades estudiadas

Conocidos
Sexo y Padres, Otros
periodo de hermanos, parientes Sin
emigraci6n esposos yamigos conocidos Total

Hombres
Antes de 1975 28.3 51.8 19.9 100.0 (361)
1975-1979 36.5 53.4 10.1 100.0 (444)
1980-1984 36.5 54.8 8.7 100.0 (551)
1985-1989 34.0 57.4 8.6 100.0 (777)
1990-1993 37.8 56.4 5.8 100.0 (619)

Total 35.0 55.3 9.7 100.0(2 752)

Mujeres
Antes de 1975 32.8 63.8 3.4 100.0 (58)
1975-1979 64.8 31.5 3.7 100.0 (54)
1980-1984 49.4 47.1 3.5 100.0 (85)
1985-1989 55.0 38.6 6.4 100.0 (140)
1990-1993 48.7 46.3 4.9 100.0 (123)

Total 50.6 44.6 4.8 100.0 (460)

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Dnidas desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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Lugares de destina
La emigraci6n jalisciense se dirige sobre todo al estado de Cali
fomia. La fracci6n califomiana de estos flujos en el conjunto
de la migraci6n permanece mas 0 menos constante con el trans
curso dei tiempo Ccuadro 18), tanto para la poblaci6n mascu
lina como para la femenina, en alrededor dei 80.0 por dento. El
estado de Illinois -sobre todo la ciudad de Chicago-, cuyo peso
relativo en la distribuci6n de destinos permaneci6 también casi
constante durante mucho tiempo -alrededor dei 9.0 por ciento,
excepto para la poblaci6n femenina, pues se observa un fuerte
aumento dei nûmero de migrantes que se dirigen hacia este des
tino durame los afios 1975-1984- representa un segundo polo
de atracci6n de la migraci6n que sale de las ciudades de Jalisco
estudiadas Cmapa 2).

.:. Mapa 2
Distribuci6n de los flujos migratorios en Estados Unidos

Estados Unidos

80%

8%

4%

8%
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Cuadra 18
Distribuci6n de los lugares de destina de los migrantes,

seglin sexo y periodo de emigraci6n

Periodo de emigracion
Sexa y

lugares de Antes 1975 1975- 1980- 1985- 1990- Total

destina 1979 1984 1989 1993

Hombres
California 78.6 82.9 84.7 79.2 79.5 80.9
Illinois 8.4 8.6 8.2 9.0 11.0 9.1
Texas 7.6 1.5 2.5 4.8 3.2 3.8
Otros estados 5.4 7.1 4.6 7.0 6.4 6.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(70) (456) (562) (788) (628) (2 804)
Mujeres
California 80.0 78.6 79.1 85.5 79.8 81.3
Illinois 6.2 14.3 15.1 5.5 7.3 8.8
Texas 4.6 3.6 3.5 2.1 5.6 3.8
Otros estados 9.2 3.6 2.3 6.9 7.3 6.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(65) (56) (86) (145) (124) (476)

( ) Numero de casos.
FUEN1E: Encuesta Migracion a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser!ORSTOM, 1993.

Parece que hubo una ligera redistribuci6n de los flujos a partir
de 1975, con pérdida para Texas y en favor de Illinois y otras
estados.

Los flujos de migrantes masculinos que se dirigen hacia otras
estados norteamericanos diferentes a Califomia estân compuestos
en su mayoria por individuos considerados como ausentes por
la familia de origen -59.0 por ciento de quienes emigran a mi
nois y 51.0 por ciento de los que se dirigen hacia otros estados
para el conjunto de los periodos-, 0 sea que tienen muchas pro
babilidades de regresar definitivamente a sus lugares de origen.
Por el contrario, la mayor parte -66.0 por ciente- de los flujos
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que tienen coma destino California estin compuestos por emi
grantes. Esta diferendaci6n existe en todos los periodos conside
rados entre la poblad6n masculina, pero no aparece entre la
poblaci6n femenina.

Como consecuencia deI desarrollo de las redes de familiares
y amigos con el transcurso deI tiempo, la distribuci6n de los
lugares de destino difiere seglin la ciudad de origen. Casi la
totalidad de los migrantes de Tepatitlan de Morelos se dirigen a
Califomia, y también 10 hacen dos tercios -67.0 por ciento- de
los migrantes de Lagos de Moreno, 85.0 por ciento de quienes
provienen de Ciudad Guzman y 74.0 por ciento de los que sa
len de San Juan de los Lagos hada el pais vedno. Para ambos
sexos son relativamente numeroSos los migrantes de Lagos de
Moreno que se desplazan a Illinois -16.8 por ciento- y los que
proceden de San Juan de los Lagos -13.6 por ciento- en el con
junto de los periodos.

Las redes familiares constituidas con el tiempo, y el dinamis
mo de las economias estatales deI pais vedno, determinan en
gran medida la distribuci6n de los destinos en Estados Unidos.
El peso econ6mico de Califomia y su crecimiento durante los
liltimos veinte aiios explican parcialmente la atracd6n que ejerce
ese estado sobre los flujos migratorios.

Migrantes con documentas e indocumentados
En la primera emigrad6n, es ampliamente reconocido que la
gran mayoria de los desplazamientos se realizan sin la documen
taci6n requerida. El cuadro 19 permite seguir en el tiempo la
proporci6n de migrantes con documentos, seglin el lugar de
destino y el sexo. Se puede constatar que la proporci6n de mi
grantes masculinos indocumentados fue mas 0 menos estable a
través deI tiempo -alrededor deI 88.0 por ciento-, mientras que
siempre es notablemente mas débil entre la poblaci6n femeni
na, que se beneficia mas a menudo deI fen6meno de reunifica
ci6n familiar, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década
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de los ochenta. Mas de un tercio -36.7 por ciento- de las mujeres
incorporadas a la migraci6n en los anos 1990-1993 10 hicieron
de manera legal. Esta proporci6n se acerca al 50.0 por ciento
para las mujeres que emigraron durante este periodo para reunirse
con sus esposos. El hecho de que un miembro de la familia re
sida en Estados Unidos reduce la posibilidad de emigrar ilegal
mente, tanto para la poblaci6n migrante masculina como para la
femenina.

Entre los flujos que se dirigen a California se encuentra la
proporci6n mas elevada de indocumentados, pero las diferencias
no son tan notables como para ser explicadas por dificultades
varias asociadas con el transporte al estado de destino.

Cuadro 19
Porcentajes de migrantes con documentos rnigratorios

en los flujos segun sexo, lugar de destina y periodo de
primera emigraci6n

Sexo y Periodo
lugar de
destino 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1993 Total

Hombres
California 9.9 11.0 11.5 11.8 12.0 (2238)

Illinois 16.2 13.3 15.5 8.7 14.6 (253)
Texas 16.7 0.0 18.4 27.8 19.2 (104)

Otros estados 17.2 15.8 25.5 5.9 18.1 (149)

Total 11.0 11.1 13.1 11.6 12.8 (2744)

Mujeres
California 25.6 23.9 27.4 36.1 30.3 (373)

OtrOS estados 36.4 33.3 42.1 39.1 38.0 (79)

Total 27.8 25.9 29.4 36.7 31.6 (452)

( ) Numero de casos.
FUENfE: Encuesta Migracion a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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Se observan diferencias importantes en este aspecto seglin
los diferentes lugares de procedencia de los migrantes. Los mi
grantes hombres de Ciudad Guzman con mucha mayor frecuenda
cuentan con documentos migratorios -23.6 por dento- cuando
realizan su primer desplazamiento a Estados Dnidos que aquellos
que proceden de las otras tres ciudades aqui estudiadas -entre
5.0 y 10.0 por dento-. Estas diferencias existen también entre la
poblacion femenina, pues cerca de 40.0 por dento de las migran
tes de Ciudad Guzman y SanJuan de los Lagos emigran legalmen
te, mientras que solamente alrededor deI 20.0 por dento de las
migrantes de Lagos de Moreno y Tepatiùan de Morelos 10 hacen
con documentos migratorios.

En términos de ramas de actividad en ellugar de origen, no
se percibe mucha dispersion, tampoco seglin las ramas en que se
insertan los migrantes en el pais vedno, excepto en la construc
don, que parece emplear mas mano de obra documentada que
otras actividades.

Hay que subrayar, en fin, que son muchos mas los emigran
tes que llevan consigo documentos migratorios euando se desplazan
que aquellos que son considerados como ausentes de los hogares:
19.0 y 8.0 por dento, respectivamente, entre la poblacion mascu
lina y 35.0 y 18.0 por dento para la pobladon femenina. El
hecho de emigrar legalmente a Estados Dnidos esta mas asodado
con una salida definitiva deI hogar que con una ausencia.

Ayudapara la inserci6n en Estadas Unidas
Como corolario deI desarrollo de redes familiares en el proceso
migratorio, se incrementaron las fadlidades que tienen los migran
tes para instalarse en el pais vecino.

La ayuda mas frecuente que redben los migrantes es el aloja
miento. Entre los migrantes masculinos 88.0 por ciento recibieron
hospedaje en casa de un pariente 0 amigo a su llegada a territorio
norteamericano entre los aiios 1975 y 1979. Esta propordon se
incremento hasta alcanzar el 93.0 por dento durante el periodo
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1990-1993. Para la poblaci6n femenina esta facilidad a1canza
siempre par encima deI 93.0 par ciento.

Otra ayuda fundamental para la inserci6n de los migrantes
en la economla del pais vecino es la obtenci6n de un trabajo a
la ayuda en la biisqueda de empleo. Aunque es menas frecuente
que en el casa del hospedaje, alrededor de tres cuartas partes
-76.0 par ciento- de los migrantes masculinos pudieron contar
con este tipo de ayuda, y desde 69.0 par ciento entre los
migrantes deI periodo 1975-1979 hasta el 86.0 par ciento durante
el periodo 1990-1993. Esta proparci6n es semejante entre las
mujeres migrantes. En la mayona de los casas -alrededor deI
75.0 par ciento de los hombres y cerca deI 90.0 par ciento de las
mujeres-los migrantes son mantenidos par su anfitri6n mientras
encuentran empleo.

Tasas de actividad
Entre la poblaci6n masculina esta tasa se ubica alrededor del
99.s par ciento en todos los periodos de emigraci6n. Entre las
mujeres migrantes, que participan mas en las actividades econ6
micas que las no migrantes en sus lugares de origen -entre el
50.0 Y el 60.0 par dento en los diferentes periodos de migrad6n-,
dicha tasa de participaci6n aument6 notablemente en el territorio
norteamericano, pues a1canz6 alrededar del 90.0 par ciento en
todos los periodos de emigraci6n. Aunque gran parte de los
flujos femeninos tienen coma motiva principal de 'emigraci6n el
de reunirse con el esposo, el aspecta laboral se vuelve muy
impartante cuando se realiza el desplazamiento. Es muy proba
ble que las altas tasas de migraci6n legal que caracterizan esta
poblaci6n incidan positivamente en su participaci6n en las acti
vidades econ6micas de Estados Unidos.

El tiempo de inserci6n en el mercado labar~l norteamericano
esta en funci6n de varias factores: la situaci6n migrataria -con
documentas migratorios a indocumentados-, la ayuda recibida
-contar a no con familiares yamigos-, la rama de actividad de
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origen 0 de inserci6n en ellugar de destino y la coyuntura eco
n6mica deI periodo en que emigran.

Se nota, por ejemplo, que los migrantes que se instalan en
estados diferentes a California encuentran empleo mas pronta
mente que quienes se dirigen hacia este estado cualquiera que
sea el periodo, pues en promedio 40.0 por ciento deI primer
grupo consigui6 un empleo durante la primera semana de su
llegada a Estados Unidos, mientras que fueron apenas 28.0 por
ciento de los migrantes que se instalaron en California. Esto se
debe en gran medida a que llegar a un destino de emigraci6n
que no sea California requiere un proyecto mas elaborado y un
mejor conocimiento del mercado local de trabajo.

Se observa que el periodo de busqueda de empleo en Cali
fornia ha aumentado ligeramente desde mediados de los ochen
ta, puesto que alrededor del 25.0 por ciento de los migrantes
necesitaron mas de un mes para conseguir empleo durante los
ultimos allos, mientras que esta proporci6n no pasaba del 16.0
por ciento en los periodos anteriares. Este fen6meno es muy
notable entre los migrantes sin conocidos en ese estado: 40.0
por dento necesitaron mas de un mes para insertarse en la pobla
ci6n ocupada durante el periodo 1990-1993. Los migrantes con
documentos se insertan siempre mas pronto en el mercado de
trabajo que quienes no cuentan con ellos: cerca deI 50.0 por
ciento encontraron empleo en menos de una semana durante
los allOS 1990-1993, mientras que entre los migrantes indocumen
tados s6lo un 35.0 par ciento 10 lograron en el mismo tiempo.

En términos de las ramas de actividad en que se insertan, se
nota que la inserci6n se produce mucho mas prontamente en la
rama de la construcci6n que en cualquiera otra en todos los pe
riodos considerados: durante 1985-1993, 45.0 por dento de los mi
grantes que se insertaron en la rama de la construcci6n encontra
ron empleo en menos de una semana, mientras que en las otras
ramas dicha proporci6n vari6 entre el 27.0 (servidos) y el 35.0
por ciento (restaurantes) durante el mismo lapso.



Cuadro 20 .....:1
Ramas de actividad a las que llegan los migrantes en EstadosUnidos por sexo, 00

periodo de migraci6n y lugar de destino

Sexo, periodo Ramas de actividad
y lugar
de destino Agricultura Industria Construccién Restaurantes Comercio Servicios atros Total

Hombres
Antes de 1975
California 41.0 27.2 10.3 6.7 2.1 11.0 1.8 100.0 (285)
atros estados 30.3 14.3 16.9 9.6 4.2 24.4 0.2 100.0 (74)
Total 38.9 24.6 11.6 7.3 2.5 13.6 1.5 100.0 (359)

1975-1979
California 29.9 38.3 10.9 5.7 2.7 9.2 3.2 100.0 (372)
atros estados 26.8 18.5 22.7 17.5 0 13.3 1.4 100.0 (75)

~Total 29.4 35.0 12:9 7.6 2.2 9.9 2.9 100.0 (447)
l:l
n
iS:

1980-1984 ::l
S·

California 26.8 37.7 11.2 10.0 2.6 10.0 1.9 100.0 (467) ~

atros estados 22.5 22.7 19.8 19.8 2.6 11.3 1.2 100.0 (76) 3
l:l
n

Total 26.2 35.7 12.4 11.3 2.6 10.2 1.8 100.0 (543) iS·
::l
l:l-



~
'"1985-1989 <:>

3.
California 16.7 19.7 23.1 16.2 5.0 17.5 1.8 100.0 (611) ~

12.6
0,

Otros estados 15.7 21.3 24.1 3.3 22.1 1.2 100.0 (158) :!

Total 16.5 18.3 22.8 17.7 4.6 18.4 1.7 100.0 (769) ~.

~

1990-1993
ë·
0,

~

California 13.5 20.7 14.1 24.2 5.8 20.3 1.6 100.0 (486) 'l::l...
Otros estados 20.7 18.1 11.4 25.1 3.2 19.8 1.7 100.0 (116) §.

!Il

13.6
...

Total 14.9 20.2 24.4 5.3 20.2 1.7 100.0 (602) l:l

Si·

Mujeres ~
ë:

Antes de 1975 42.6 (55)
::l

31.9 12.7 12.7 100.0

1975-1979 38.3 4.3 38.3 13.2 100.0 (53)

1980-1984 28.6 5.8 48.5 17.2 100.0 (79)

1985-1989 26.8 17.0 38.3 17.9 100.0 (121)

1990-1993 13.9 15.8 56.4 13.9 100.0 (114)

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias de Jalisco, IneseriORSTOM, 1993.

.....:l
\0
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Ramas de actividad a las que llegan en Estados Unidos
Coma reflejo en cierta medida de la modificaci6n de las estructu
ras en sus ramas de origen, las actividades que realizan los mi
grantes a su llegada a Estados Unidos se diversificaron mucha
con el transcurso del tiempo Ccuadro 20). La agricultura, que
empleaba a cerca deI 40 par ciento de los nuevos migrantes
masculinos antes de mediados de los setenta, absorbe apenas el
15.0 par ciento de los migrantes de los afios 1990-1993. En la
inserci6n de estas migrantes, la agricultura estadounidense fue
desplazada coma actividad preponderante par la industria duran
te el p~riodo 1975-1984, par la construcci6n durante los afios
1985-1989 y posteriormente par la rama de restaurantes y hoteles,
que absorbi6 casi un c\.larto de la mana de obra en el periodo
1990-1993.

Califomia se diferencia de los otros estados de destina par el
peso de su rama industrial, que es para el conjunto de periodos
el mas importante empleador de migrantes masculinos, seguida
par la agricultura, mientras que esta ultima rama y los restaurantes
hoteles absorben la mayor parte de los migrantes masculinos en
los otros estados en su conjunto. En Illinois, par ejemplo, en los
afios 1990-1993, los restaurantes-hoteles emplearon a 30.0 par
ciento de los recién llegados.

Entre las mujeres migrantes se nota una fuerte concentraci6n
de los empleos en la rama de los servicios, que emplea mas de
la mitad -56.0 par ciento- de las recién llegadas en el periodo
1990-1993. Junto con la industria, estas dos ramas emplean entre
dos tercios ytres cuartos de la mana de obra femenina en el
conjunto de los periodos. Sin embargo, desde principios de la
década de los noventa, la rama restaurantes-hotdes se vuelve el
segundo empleador de migrantes, seguida par la industria.

Si se compara la estructura de las ramas de actividad antes de
la migraci6n con la estructura en el momento de entrada en el
mercado laboral norteamericano, se observa un crecimiento de
la movilidad entre ramas a partir de mediados de los setenta.
Antes de 1975,37.0 par ciento de los migrantes se conservaban
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en la misma actividad durante la migraci6n. Después de ese
ana, durante todos los periodos siguientes dicho porccntaje se
ubica entre 29.0 y 30.0. Mas de la mitad de la mana de obra
agrfcola -55.0 par ciento- se empleaba en las mismas activi
clades aillegar a Estados Unidos antes de mecliados de los seten
ta. Actualmente, alrecledor de ur1 tercio de estas trabajadores
agrfcolas siguen trabajànclo en esta rama cuando se desplazan
hacia el palS vccino, de manera que para el conjunto cie los
periodos casi 60.0 par ciento de los trabajadores provenicntes
de la agricultura cambian cie rama de actividad al insertarse en
el mercado laboral de Estados Unidos. El mismo fen6meno se
observa en el grupo de trabajadores provenientes de la industria
manufacturera, que se convierte en el mas importante pro\reedor
de migrantes desde principios de la clécacla de los ochenta. Mien
tras que en el periodo 1975-1984 alrededor dei 50.0 par ciento
se conservaban en la misma rama de actividad durante la migra
ci6n, apenas el 26.0 par ciento siguen trabajando en la industria
después de ésta a partir de los ochenta.

Cuadro 21
Distribuci6n porcentual de los migrantes antes y después de
la emigraci6n, par ramas de actividad y periodo de migraci6n

Ramas de actividad

Rama antes de emigrar
AgricuItura e industria

Construcci6n y servicios

Rama en Estados Unidos
Agricultura e industria

Restaurantes y servicios

Migraci6n
antes de 1985

48.0
27.0

65.0
19.0

Migraci6n
1985-1993

38.0
38.0

35.0
39.0

FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias
de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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Esta movilidad entre ramas generalmente es mas intensa entre
los migrantes que provienen deI comercio, los transportes y la
construcci6n. Se observa también que la movilidad entre ramas
es ligeramente mayor fuera de Califomia: para el conjunto de
los periodos, 75.0 par ciento de los migrantes asocian su cambio
de rama de actividad al desplazamiento hacia otros estados, mien
tras que la hacen el 70.0 par ciento de los que se desplazan a
Califomia.

La progresiva diversificaci6n de las actividades de los mi
grantes masculinos, tanto antes de la emigraci6n coma en el
momento de su inserci6n en el mercado laboraI estadounidense,
se resume en el cuadro 21.

Los cambios entre ramas que se asocian a la migraci6n mas
culina hacen parecer atractivas ciertas ramas de inserci6n en el
mercado laboral estadounidense, seglin las ramas de origen de
los migrantes y los periodes de emigraci6n (cuadro 22).

Cuadro 22
Rama principal de atracci6n en Estados Unidos cuanda la
emigraci6n esta asociada a un cambio, segun la rama de

origen de los migrantes masculinos y el
periodo de migraci6n

Periodo de migraci6n

Rama de Antes de 1975- 1980- 1985- 1990-

origen 1975 1979 1984 1989 1993

Agricultura Industria Industria Industria Comtrue. Industria

Industria Agrie. Agrie. Agrie. Construe. Rests.

Construeci6n Agrie. Agrie. Industria Industria Rests.

Servicios Industria Industria Industria Construe. Rests.

FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias
de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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Hasta mediados de los ochenta, la industria y la agricultura
fueron las ramas de actividad que atrajeron a los migrantes que
cambiaron de rama cuando efectuaron su primera emigraci6n.
Se nota partieularmente la atraccion que ejerce la agricultura en
tre los migrantes que provienen de la·industria manufacturera.
Durante los anos 1985-1989 domino la atraccion ejercida por la
construcci6n, mientras que en el periodo siguiente la mayoria
de los cambios de rama que se realizan benefician sobre todo a
la de restaurantes-hoteles.

Casi la totaliclad de los migrantes se insertan como asalariados
en el mercado laboral de Estados Unidos. Es muy poco frecuente
la inserci6n en empleos creados por ellos mismos, pues nunca
sobrepasa el 3.0 por ciento de los flujos anuales de recién llega
dos, aun entre los migrantes que trabajan "por Cuenta propia"
antes de desplazarse al paîs vecino.

Los empleadores
Los norteamericanos de origen asiatico fueron los mas impor
tantes empleadores de mano de obra maseulina mexicana durante
el periodo 1975-1984. Emplearon al 41.0 por ciento de los mi
grantes recién llegados. Los anglosajones dieron trabajo a un ter
cio de dicha mano de obra, mientras que los empleadores de
origen latinoamericano -chicanos y mexicanos principalmeqte
representaron alrededor del 25.0 por ciento. Esta distribucion
cambio de manera importante a partir de mediados de los ochen
ta, pues los anglosajones, que empleaban 55.0 por ciento de esa
mano de obra, se convirtieron en el grupo mas importante de
empleadores, sobre todo fuera de California e Illinois; seguidos
por los latinoamericanos, que ofrecieron un tercio del empleo.
Actualmente los norteamericanos de origen asiatico emplean
apenas el 12.0 par ciento de los nuevos migrantes, y se concentran
sobre todo en California, mientras que los latinoamericanos re
presentan el 44.0 por ciento de los empleadores en Illinois desde
mediados de los ochenta.
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Mientras que los empleadores anglosajones estan presentes
sobre todo en la agricultura, la industria y la construcci6n, los
norteamericanos de origen asiatico y los latinoamericanos, en su
mayorfa, se concentran en el sector terciario, 0 sea en el comer
cio, los restaurantes-hoteles y los selVicios. Los anglosajones em
plean con mayor frecuencia mano de obra con documentos mi
gratorios que los otros empleadores.

Salarias queperciben las migrantes en Estadas Unidas
La informaci6n acerca de los salarios que perciben los migrantes
masculinos en Estados Unidos coincide bastante entre los di
ferentes grupos de migrantes segun ciudad de origen y remu
neraciones por hora y por semana: los coeficientes de variaci6n
son siempre inferiores a 0.05. Para el periodo 1991-1992 el sa
lario promedio masculino fue de 5.23 d6lares por hora -mien
tras que el salario minimo era de 4.25 d6lares por hora- 0231.9
d6lares por semana. Estas cantidades han subido a 5.62 y 247.8
d6lares, respectivamente, para 1993. Los salarios que perciben
los hombres son superiores 10.0 por ciento en promedio que
los salarios de las mujeres, y los migrantes con documentos
perciben alrededor de 20.0 por ciento mas que aquellos que se
eneuentran en situaci6n migratoria irregular (cuadro 23).

Los sueldos mas elevados los perciben los trabajadores con
documentos que trabajan en la construcci6n (indice 138.9), se
guidos por los que laboran en la industria, mientras que los mi
grantes indocumentados que se emplean en la rama de restauran
tes-hoteles perciben los sueldos mas bajos.

Esos salarios que perciben los hombres representan actual
mente alrededor de 4.6 veces el sueldo promedio que ganan en
las ciudades jaliscienses de origen los hombres presentes en el
momento de la encuesta. En el caso de las mujeres esta relaci6n
es de alrededor de 5.5 veces el salario que reciben en dichas
ciudades.

Sin embargo, si se toma en Cuenta la estructura por edades
de los migrantes y de quienes no emigran, la relaci6n promedio
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de salarios entre Estadas Dnidos y las ciudades jaliscienses aumen
ta a cinco veces. Recuérdese que los salarios minimos en Estados
Dnidos eran 8.5 veces mayores que los de Jalisco en 1992.

Cuadro 23
îndices de salarios promedio percibidos en cl periodo
1991-1993 par los migrantes segûn situaci6n migratoria

y rama de actividad (Indice 100 = salario percibido
por indocumentados en restaurantes y hoteles,
correspondiente a 217.4 dc5lares por semana)

Ramas de actividad
Situacién
migratoria Agrie. Industria Construc. Rest~. Servs. Promedio

Con 121.2 136.9
documentos
Indocu- 103.0 104.7
mentados

138.9

123.1

116.1 121.0 278 (168)

100.0 110.9 232 (410)

( ) Numero de casos.
FUEN1E: Eneuesta Migracién a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

La. relacian entre salarias depende también de la rama de actividad
de origen y deI estatus ocupacional: asalariado 0 por cuenta
propia. En este sentido, son los javenes migrantes de 15 a 24
anos de edad que trabajaban como asalariados en las ramas co
mercio, construccian y servicios antes de desplazarse al pais ve
cino quicnes mejoraron mas sus ingresos al emigrar. Par el con
trario, esta ventaja se redujo para los migrantes de 25 a 34 anos
de edad que trabajaban por C11/'l'lta ~ropia en el comercio, los
transportes y la construccian cuando emigraron.

TRAYECTORIA DE LOS MIGRANTES EN ESTADOS DNIDOS

En el transcurso de su estancia en Estados Drudos, la movilidad
interestatal de los migrantes es muy débil: alrededor del 95.0
por ciento de cllos nunca cambian de estado de residencia en el
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pais vecino. Cuando alguien la hace, generalmente se desplaza
a California desde otra estado.

La movilidad representa sobre todo un cambio de empleador
0, mas frecuentemente, un cambio de rama de actividad. Esta
movilidad laboral, en sus diferentes formas, es mucha menas
intensa fuera de Califomia que en ese estado, donde el 29.0 par
ciento de los migrantes, cualquiera que sea el periodo de su pri
mera emigraci6n, cambian de empleador 0 de rama de actividad
durante su estancia en Estados Unidos, mientras que la hacen el
17.9 por ciento en Illinois y el 17.8 por ciento en los demis es
tados. La mayor movilidad que se observa en California se debe
en gran parte a la mayor proporci6n de indocumentados entre
los migrantes que se internan al estado respecta a los que se di
rigen hacia el resta del territorio norteamericano.

En efecto, si globalmente poco mas de un terdo de los migran
tes -26.8 por ciento- carnbian de trabajo durante su estancia en
el pais vecino, la "estabilidad" es mucho mas fuerte entre los
migrantes con documentos -81.2 par ciento- que entre los mi
grantes indocumentados, 72.1 par ciento de los cuales no cambian
de empleo.

La estabilidad laboral es mucho mas importante cuando la
primera inserci6n en la economia norteamericana se realiza en
las ramas de la construcci6n y de restaurantes-hoteles: en 83.0
y 84.0 por ciento de los casos, respectivamente, no hay movili
dad posterior. Por un lado, en el casa de la construcci6n, este
fen6meno se enriende bastante bien pues en eHa se encuentra
la tasa mas alta de quienes tienen documentos migratorios -cer
ca deI doble de la de restaurantes-hoteles- con una tasa de des
empleo a riesgo de desempleo cercana al promedio de las ramas
en todos los periodos y con niveles de remuneraci6n notable
mente superiores al promedio del conjunto de las ramas. Lo
contrario sucede en la rama de restaurantes-hoteles, que tiene el
mismo grado de estabilidad y la mas alta proporci6n de indocu
mentados entre sus empleados y los niveles de remuneraci6n
aparentemente mas bajos. Sin embargo, el hecho de ser menos
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dependientes de los ddos econ6micos proporciona cierta estabili
dad en el empleo y, por consecuencia, influye en la menor
movilidad de los migrantes que laboran en esta rama.

La movilidad laboral mas intensa se produce en la agricultura
y la industria, ramas en las cuales alrededor de un tercio de las
migrantes -35.9 por dento en la primera y 32.9 por ciento en la
segunda- experimentan por 10 menos un cambio de empleador
o de rama, debido probablemente a la sensibilidad de estas activi
dades a los cidos productivos estacionales 0 a las fluctuaciones
del contexto econ6mico general.

La movilidad es mas intensa en la agricultura y la industria,
y también se realiza mas prontamente: mas de la mitad de los
cambios de rama 0 de empleador -52.5 por ciento en la primera
y 55.3 por ciento en la segunda- ocurren durante los tres pri
meros afios de estancia en Estados Unidos, contra 41.4 y 47.4
por ciento, respectivamente, en las ramas de la construcci6n y
de los restaurantes-hoteles.

El desempleo es une de los motivos mas importantes para
cambiar de empleador en la misma rama 0 de una a otra rama
de actividad. De los migrantes, cualquiera que sea el periodo en
que ingresaron al pals vecino, 40.8 por ciento ha tenido par 10
menos un periodo de desempleo. Podemos pensar que los
migrantes indocumentados resultan mucho mas afectados por
este fen6meno -42.5 por ciento- que aquellos con documentas
migratorios -28.6 por dento- aun cuando entre estos ultimos los
que laboran en la agricultura y la industria han sido relativa
mente mas afectados -34.7 y 34.2 par dento, respectivamente
por el desempleo. Como se sefia16 anteriormente, son los restau
rantes-hoteles -29.1 par dento-, servidas -29.1 por dento- y en
menor medida la construcci6n -38.9 por dento-las ramas menos
afectadas por el desempleo, mientras que la agricultura -49.3
por ciento- y la industria -49.6 por ciento- son mas sensibles a
dicho fen6meno.

Como factor de movilidad laboraI, se constata que la propor
don de migrantes que han tenido por 10 menos un periodo de
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desempleo es mucho mas elevada en California -43.4 pOf ciento
que en Illinois -28.1 pOf ciento- y otros estados de la Union
Americana: 25.4 par ciento.

Estas diferencias conciernen tanto a la poblacion indocu
rnentada como a los migrantes en situacion migratoria legal. Sin
embargo, hay que subrayar la débil proporcion de eHos con
documentos afectados alguna vez par el desempleo entre quienes
residen fuem de Califarnia 0 de Illinois -17.4 por ciento- respecto
a esos dos estados -29.7 y 26.5 por dento, respectivamente.

Cuadro 24
Motivos de movilidad laboral durante la estancia en
Estados Unidos por rallia de actividad en la primera

entrada al pals y periodo deI cambio

Primera railla de a<:tividad en Estados Unidos

Motivas Agde. Industria Constnlc. Rests. Servs. Otras Total

Ingreso 48.0 55.5 65.6 59.2 64.5 62.5 54.9

Desempleo 35.7 55.7 15.6 14.3 12.9 12.5 27.2

Otras 16.4 12.8 22.7 26.5 22.6 25.0 17.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(171) (72) (44) (49) (62) (32) (530)

Periodo dei cambio

Motivos 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-199:1 Total

Ingreso 57.6 49.7 53.5 61.9 54.9
Desempleo 27.1 37.6 24.7 13.1 27.2

Otros 15.3 12.7 22.0 25.0 17.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(85) (165) (150) (84) (550)

( ) Numero de casos.
FUENTE: En<:uest<t Migrad6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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Cuando ocurren estos periodos de desempleo duran en pro
medio alrededor de mes y medio -51 dfas-, con una dispersi6n
relativamente débil entre las ramas de actividad y la situaci6n
migratoria. Es un fen6meno en el cual se debe pensar al tratar
de estimar los niveles de ingresos anuales y las remesas que per
miten enviar dichos ingresos 0 cuando se quiere estimar la con
gruencia que existe entre niveles de ingresos y niveles de remesas.

El factor mas importante de la movilidad laboral es, sin em
bargo, la oportunidad de incrementar el ingreso, particularmente
para los migrantes recién llegados a Estados Unidos que trabajan
en la construcci6n y los servicios (cuadro 24).

Se observa el incremento continuo deI factor ingr~sos en la
movilidad a partir deI periodo 1980-1984, pero es bastante acen
tuado en el periodo 1990-1993.

El crecimiento deI factor ingresos se traduce en una tendencia,
cada vez mas pronunciada con el transcurso deI tiempo, a
privilegiar el cambio de rama de actividad respecto al cambio
de empleador dentro de la misma rama, particulannente durante
el periodo 1990-1993 (cuadro 25).

Cuadro 25
Proporci6n de cambios de rama dentro de la movilidad

laboraI segun la rama de inserci6n en la economfa
norteamericana y periodo deI camblO

Rama de inserci6n en la economla nOiteamericana

Agde.
46.9

Ind.
45.4

Constmc. Rests.
58.6 78.9

Servs.
72.9

Otros
56.0

Total
53.5(424)

Periodo dei cambio

1975-1979
44.9

1980-1984
41.8

1985-1989
58.3

1990-1993 Total
76.1 53.5 (424)

( ) Numero de casas.
FUENTE: Encuesta Migrad6n a Est.'1.dos Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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Este fen6meno se produce con particular intensidad en las
ramas restaurantes-hoteles y setvicios. Entre los motivos 0 factores
que producen la movilidad laboral, el desempleo parece desem
bocar menos en un cambio de rama de actividad, aun cuando
en el periodo 1990-1993 esta tendencia creci6 considerable
mente, para ubicarse al mismo nivel que el factor ingresos.

Los cambios de rama sefialados, que son actualmente el re
flejo mas importante de la movilidad laboral de los migrantes en
los lugares de residencia en Estados Unidos, se tradujeron en el
conjunto de los periodos en transferencias de mana de obra de
los setvicios, y sobre todo de la agricultura, especialmente a la
rama de la construcci6n.

El desglose por periodos durante los cuales ocurren los cam
bios mencionados muestra, sin embargo, que si bien la construc
ci6n se benefici6 durante todos los periodos de dichos inter
cambios, los saldos de las otras ramas variaron sensiblemente de
una época a otra. La agricultura, a pesar de haber tenido a 10 lar
go de todos los periodos el saldo negativo mas importante en
los intercambios, aun pareda bastante atractiva en el periodo 1975
1979, con un saldo neto positivo. La industria, que perdi6 mana
de obra durante el periodo 1975-1984 -contrariamente a los
nuevos migrantes llegados en este periodo, que se insertaron
sobre todo en esta rama-, resulta de nuevo atractiva a partir de
principios de la década de los noventa, después de equilibrar
sus intercambios entre 1985 y 1989.

Los setvicios tuvieron durante mucho tiempo saldos mas 0

menos equilibrados, pero se volvieron expulsores netos en los
cambios entre ramas a partir de mediados de los ochenta, redu
ciendo el efecta de la progresiva atracci6n de esta rama para los
nuevos migrantes que llegaron a Estados Unidos durante esos
afios.

En resumen, la trayectoria de los migrantes en territorio esta
dounidense se traduce esencialmente en una movilidad laboral
y muy poca migraci6n interestatal, que tom6 cada vez mas la
forma de un cambio de rama de actividad -en lugar del cambio
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de empleador en la misma rama-, determinado principalmente
pOl' la blisqueda de ingresos mas elevados. La movilidad entre
ramas de actividad es muy débil porque ésta se realiza sobre
todo en el momento deI desplazamiento a Estados Unidos, pues
alrededor deI 70.0 pOl' ciento de los migrantes asocian dicha
emigraci6n con un cambio de rama de actividad. La movilidad
laboral entre ramas contrarresta muy a menudo -pero débilmen
te- los flujos de nuevos inmigrantes que se dirigen, seglin la
época, preferentemente hacia tal 0 eual rama de actividad.



Reincidencia migratoria y situaci6n de los
migrantes que residen en Estados UnidosJ 1993

MIGRANTES REINCIDENTES

Se entiende aqui par migrantes reincidentes aquellos individuos
que han emigrado mas de una vez a Estados Unidos, con una
interrupci6n superior a tres meses entre una estancia y otra en
ese pais. Los datas recolectados en la encuesta de 1993 hacen
referencia a las condiciones en que se efectu6 su ultimo despla
zamiento a Estados Unidos y, con el fin de compararlo con la
primera emigraci6n, en este capitula se seguira el mismo plan
tanto en la presentaci6n de los diferentes aspectas de estas des
plazamientos coma en el apartado en que se aborda el estudio
de las caracteristicas de los migrantes y los que le siguen.

Coma en el casa de la primera emigraci6n, se hara referencia
sobre todo a la poblaci6n masculina par ser pequeno el numera
de mujeres (92) incluidas en esta subpoblaci6n.

En efecto, la praporci6n de rnigrantes masculinos en este
grupo es notablemente mas elevada -93.2 par ciento- que entre
la poblaci6n que emigra par primera vez -85.2 par ciento-. La
edad a la ultima emigraci6n -31 anos- se diferencia claramente
de la primera -23 anos- y es practicamente constante en todos
los periodos de emigraci6n. Par otra lado, la mayaria de quienes
emigraran par ultima vez -58.0 par ciento de los hombres y
88.0 par ciento de las mujeres- la hicieran durante el periodo

[92 ]
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1990-1993. En un piano de comparacion, en la distribucion de
los periodos de primera emigracion solamente 22.0 por ciento
de los hombres y 26.0 por cicnto de las mujeres se desplazaron
durante estos ultimos allos.

Motivaspara va/ver a Estados Unidos
Aunque el motivo "desempleo-subempleo" es, como en el caso
de quienes emigran por primera vez, el principal motivo de
emigracion en este grupo de migrantes, sobre todo durante los
ultimos allos, buena parte de ellos mencionan coma sus motivos
para emigrar los clasificados en el rubro "otros". Se agrupan
dentro de este grupo de ~otivos varios factores asociados a las
dificultades de reinsercion en el medio de origen tanto en el
ambito laboraI como en el social, sin que se les pueda definir
con la precision requerida.

Sin embargo, se debe subrayar la poca importancia relativa
que tiene el motivo "mejorar el ingreso", que oscila entre 10.0
y 20.0 por ciento en todos los periodosj contra 10 que sucede
con quienes emigran por primera vez, para quienes este motivo
cobra mayor importancia, pues fluctua siempre entre 20.0 y 30.0
por ciento.

Al relacionar para cada individuo los motivos de primera
con los de ultima emigracion, se observa que se mantienen en
cierta medida los motivos entre una y otra: los migrantes que
privilegiaron el motivo "desempleo-subempleo" cuando emigra
ron por primera vez, en su gran mayoria 10 volvieron a mencio
nar cuando realizaron su ultimo desplazamiento. Lo mismo
ocurre con mayor 0 menor intensidad entre los otros motivos
("mejorar el ingreso" y "otros motivos"). Hay que subrayar, sin
embargo, que para todos los periodos el factor "desempleo-sub
empleo" vio crecer su peso relativo entre unD y otro desplaza
mientos y que también en los aiios recientes se volvio el princi
pal motivo de la ultima emigracion para migrantes que mencio
naron la escasez de recursos coma su motiva para emigrar por
primera vez.
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Se considera poco relevante tratar el tema de las redes familia
res para el caso de los migrantes que reinciden pues ya se hizo
para los de primera emigracion y se cree que la experiencia ad
quirida y la constitucion de redes durante la 0 las migraciones an
teriores compensa la ausenda de redes migratorias para una peque
fia proporcion de migrantes cuando emigraron por primera vez.

Lugares de destino
La concentradon de emigrantes en el estado de California es, en
general, ligeramente mas importante que entre quienes emigran
por primera vez. Sin embargo, se observa desde el inicio de la
década de los noventa un incremento sensible de los destinos
fuera de California, que alcanza un 16.6 por ciento de los lugares
de residencia -7.4 por dento en minois- respecto a entre 9.0 y
10.0 por ciento en los dos periodos quinquenales anteriores.

Casi la totalidad -94.0 por ciente- de los migrantes regresan
en su ultimo desplazamiento a estados norteamericanos a los
que se dirigieron en su primera emigracion. Entre la poblacion
migrante femenina, sin embargo, el desplazamiento a Illinois es
mas pronunciado entre la primera y la ultima emigradon ante
riores a la encuesta, 10 que refleja mas "estabilidad" de las mi
grantes radicadas en ese estado, debido principalmente a que
la proporcion de mujeres con documentos migratorios es mayor,
y a su estatus matrimonial.

Asi, en general, la propension a regresar a los lugares de ori
gen en México para intentar reinstalarse y volver después a emi
grar al pais vecino parece ser mas importante entre los migrantes
que se dirigieron por primera vez a California, fenomeno que se
encontrarâ igualmente entre los migrantes que regresaron "defini
tivamente" a México.

Migrantes con documentos e indocumentados
Los migrantes reinddentes, cuando vuelven a emigrar, 10 hacen
mas a menudo legalmente, 10 que no ocurre con quienes emi
gran por primera vez (cuadro 26).
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Cuadro 26
Situaci6n migratoria de los migrantes reincidentes seglin
sexo, lugar de destina y periodo de liltima emigraci6n
Cporcentajes de migrantes con documentas migratorios)

95

Sexo y Periodo de ultima emigracion Total
lugares de deI
destino Antes de 1985 1985-1989 1990-1993 periodo

Hombres
California 14.5 14.4 40.4 28.9
Orros estados 27.5 53.1 67.5 59.9
Total 16.1 18.1 44.9 33.5

(187) (337) (712) Cl 226)

Primera emigracion 11.1 13.1 11.6 12.8

Antes de 1985-1989 1990-1993
Mujeres
California 53.8 84.5 78.9
Otros 100.0 75.0 80.0
Total 64.7 .82.4 79.1

(17) (74) (91)

Primera emigracion 27.9 36.7 31.6

( ) Numero de casos.
FUENTE: Eneuesta Migracion desde ciudades medias de Jalisco, Ine

ser!ORSTOM, 1993.

Los hombres que residieron en estados diferentes de Califor
nia, sobre todo en Illinois, emigraron con mayor frecuencia de
manera 1ega1 que quienes se dirigieron a California. Sin em
bargo, se puede observar que de los movimientos que se realiza
ron desde principios de los noventa cerca de la mitad -44.9
por ciento- se efectuaron con documentos en reg1a. Fuera de
los destinos de Califomia, mas de la mitad de los migrantes -a1
rededor de dos tercios en el ultimo periodo-, se desp1azaron
con documentos 'migratorios desde mediados de la década de
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los ochenta. La mayoria de ellos resultaron beneficiados con la
ley Simpson-Rodino de 1986, 10 que en cierta forma facilito sus
emigraciones posteriores después de reinstalarse durante cierto
tiempo en sus lugares de origen. Este fenomeno se acentua en
el caso de la migracion femenina, entre la cualla gran mayoria
realiza todos sus desplazamientos de manera legal, de tal forma
que se puede afirmar que en este caso -desde principios de los
noventa- se trata de flujos de ilegales de una pequeiia minoria.

Contrariamente a 10 que OCurre en la primera emigracion,
para la cual no se percibe mucha diferencia en la situacion
migratoria de los migrantes respecto a las ramas productivas
de insercion en la economia norteamericana, de los migrantes
reincidentes que se insertan en la construccion, restaurantes y
servicios son mas los que tienen sus documentos en regla que
aquellos que laboran en la agricultura y en la industria, cual
quiera que sea el periodo de emigracion. Para la emigracion
correspondiente a los aiios 1990-1993, por ejemplo, la proporcion
de migrantes con documentos -44.9 por ciento- se distribuye de
la siguiente manera por rama de insercion: agricultura 30.3 por
ciento, industria 40.6 por ciento, construccion 50.5 por ciento,
restaurantes 47.5 por ciento, servicios 58.6 par ciento y "otros"
53.5 par ciento. No se encontro en los datos de la encuesta nin
glin elemento que explique esas diferencias. Es posible que varios
factores, camo la diferencia de salarios, el control legal mas 0

menos intenso segun las ramas de actividad, expliquen en gran
medida este fenomeno.

Ayudapara la reinserci6n en Estadas Unidas
Sin duda, gracias a la experiencia adquirida en la 0 las migra
ciones anteriores, los migrantes reincidentes dependen menos
de las redes de parientes y amigos radicados en los lugares a
donde llegan en Estados Unidos; el porcentaje de individuos
que recibieron algtin tipo de ayuda -manutencion temporal en
los primeros dias de su estancia 0 para conseguir empleo- fue
mucho mas bajo que en la primera emigracion, eualquiera que
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sea el periodo de reinsercion en la economia norteamericana.
En el caso dei alojamiento temporal a la llegada, éste se ubico
en el mismo nivel que en la primera emigracion. Por regla
general, los migrantes que se dirigen a estados diferentes de
California aprovechan un poco menos las facilidades que otorgan
las redes migratorias que quienes se dirigen a ese estado.

Ramas de actividad cuando llegan a Btados Unidos
La reinsercion de los migrantes reincidentes en el mercado labo
rai dei pais vecino se realiza mas pronto que en la primera mi
gracion parque aprovechan sus experiencias migratorias pre
vias, por una parte, y en segundo término parque una mayor
proporcion de eHos ya han legalizado su situacion. En este ultimo
aspecto se comprobo -en este grupo de migrantes--, como en el
casa de la primera emigracion, que la falta de documentos
dificulta la obtencion de empleo. Por ejemplo, mientras que el
77.1 por ciento de quienes emigran par primera vez y el'SO.O
por ciento de los reincidentes que contaban con documentos
migratorios encontraron empleo en menos de una semana en
California y en los otros estados durante el periodo 1990-1993,
fueron apenas el 36.4 y el 65.7 por ciento, respectivamente, los
indocumentadas que lograron 10 mismo. Para todos los periodas,
en su ultima emigracion 43.2 por ciento de los migrantes en
contraban empleo durante la primera semana de su estancia en
el pais vecino, en comparacion con el 24.4 por ciento de estos
migrantes que 10 obtuvieron en su primera emigracion. Del mismo
modo, como ya se comento para la primera emigracion, la
insercion laboral se produce mas tempranamente fuera de Cali
fornia que en ese estado, por las mismas razones.

Como en el caso de la primera emigracion, la insercion de
los migrantes reincidentes oCurre mâs pronto en la rama de la
"construccion" que en otras ramas de actividad, cualquiera que
sea el periodo considerado. Durante los anos 1990-1993, por
ejemplo, el 91.3 por ciento de los migrantes que se insertaron
en la rama de la construccion encontraron empleo durante las
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dos primeras semanas, mientras que la hicieron el 62.5 por dento
en la industria, el 64.3 por ciento en la agricultura y el 85.3 por
ciento en los servicios. En comparaci6n, en las primeras migra
ciones estas mismas ramas alcanzaron proporciones de 67.1,
51.8, 63.1 y 38.7 par ciento, respectivamente.

En términos generales, la inserci6n de los migrantes reinci
dentes en la economfa norteamericana reproduce en el tiempo
la evoluci6n de la inserci6n en la primera emigraci6n, a saber:
una reducci6n progresiva de los flujos que se insertan en la agri
cultura y un incremento de los que se dirigen a la industria en
un primer momento, y después a las ramas de restaurantes-hote
les, y a los servicios en tiempos mas recientes (cuadro 27).

Cuadro 27
Ramas de inserci6n de los migrantes masculinos

reincidentes seglin periodo de emigraci6n

Ramas de actividad

Periodo Agric. Ind. Contruc. Rests. Servs. Otros Total

Antes

de 1985 38.0 40.1 7.8 5.8 3.7 4.6 100.0 (192)

1985-1989 28.4 41.5 10.7 6.6 9.3 3.6 100.0 (335)

1990-1993 22.3 25.6 13.3 14.4 18.1 6.3 100.0 (707)

( ) Numero de casos.
FUENTE: Eneuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

Sin embargo, esta distribuci6n difiere notablemente de la que
se presenta en la primera emigraci6n en cada cada uno de los
periodos.

Quienes emigran por primera vez abandonan progresivamen
te la agricultura desde mediados de la década de los setenta
para trabajar primero en la industria, luego en la construcci6n, y
en los aiios redentes sobre todo en las ramas restaurantes-hoteles
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y en los servicios, coma ya se menciono. Por el contrario, coma
se puede constatar, los migrantes reincidentes, aunque reprodu
cen en general el cambio de ramas de actividad, siguen conser
vando su mayor representacion en los sectores primario y secun
dario de la economfa norteamericana.

En efecto, siguen trabajando en la agricultura y la imlustria el
55 por ciento de quienes emigraron durante los afios 1985-1993,
y solo el 35.0 por ciento de aquellos que emigran por primera
vez (cuadro 28).

Cuadro 28
Comparaci6n de las ramas de inserci6n en la economfa

norteamericana de los migrantes masculinos, seglin
la primera y liltima emigraci6n y periodo de emigraci6n

Periodo de emigraciénNumero de emigracién
y ramas de
actividad

Primera emigraci6n
Agricultura e industria
Restaurantes y servicios
Otros
Total

ûltima emigraci6n
Agricultura e industria
Restaurantes y servicios
Otros
Total

Antes de 1985

65.0
19.0
16.0

100.0

78.1
9.4

12.5
100.0

1985-1993

35.0
39.0
26.0

100.0

55.0
27.2
17.8

100.0

FUENTE: Encuesta Migracién a Estados Unidos desde ciudades medias
de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

La diferencia promedio de edad entre ambos grupos, la dife
rente situacion migratoria -en términos jurfdicos- y el peso de la
experiencia acumulada explican en gran medida los cambios de
distribucion entre une y otro grupos. Recuérdese, por ejemplo,
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que el estar en situaci6n legal facilita el acceso a los salarios mas
elevados que proporcionan las ramas de la construcci6n y la in
dustria, en las cuales se insertaron el 43.9 por ciento de los mi
grantes reincidentes deI periodo 1990-1993, contra el 33.8 por
ciento de quienes efectuaban su primera emigraci6n en esos
mismos allos.

Cuadro 29
Distribuci6n por ramas de actividad de los migrantes
masculinos reincidentes, seglin a1gunos periodos y

estado de residencia

Periodos y Rama de actividad en Estados Unidos
estados de
residencia Agric. Ind. Construc. Rests. Servs. Otros Total

Periodo 1990-1993
Califomia 24.2 25.6 12.9 13.2 17.3 6.9 100.0 (583)

Otras

estados 13.4 23.2 17.0 19.7 23.2 3.5 100.0 (112)

Total periodo
Califomia 28.3 33.6 10.5 9.8 12.1 5.6 100.0 (1055)

Otros
estados 14.8 21.6 20.4 17.3 22.2 3.7 100.0 (162)

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

La distribuci6n de migrantes reincidentes en las diferentes ramas
de actividad, seglin el estado de residencia, reproduce en gene
rallas modalidades de la inserci6n de quienes emigran por pri
mera vez Ccuadro 29). California destaca en el conjunto de los
estados norteamericanos por el importante peso relativo de su
industria y de su agricultura en el empleo de migrantes, que al
canza mas de la mitad de los trabajos para ellos en todos los pe
riodos. La distribuci6n deI empleo es mas equilibrada en el resto
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de la Union Americana, con un ligero predominio de los servicios
y de la industria y cierta debilidad de la agrieultura. Se nota para
quienes emigran par primera vez la importancia que alcanzan
en estas estados la construcci6n y los restaurantes en su empleo.
Cabe destacar, sin embargo, eI casa de Illinois, donde la industria
da empleo a casi un tercio -32.0 par ciento- de los migrantes
reincidentes en todos los periodos.

En todos los periodos, mas de dos tercios -70.6 par ciento
de los migrantes reincidentes se insertaron durante su liltima
emigracion en la misma rama de actividad que euando empe
zaron a trabajar en su primera emigraci6n a Estados Unidos.

La dispersi6n de las tasas de retenci6n -que miden la pro
parci6n de individuos que no cambian de rama de actividad
entre la primera y la Ultima emigraci6n a Estados Unidos es
reIativamente débil: varia deI 66.6 par ciento en los restaurantes
hoteles al 77.1 par ciento en la industria, rama esta liltima que
retiene mas a sus migrantes. La tasa global de retencion es mas
a menas constante en el tiempo: alrededor deI 70.0 par ciento.
Coma se mencion6 en la parte dedicada a la trayectoria labaral
en Estados Unidos, esta ligera "fluidez" relativa se debe a que la
esencial de la movilidad laboral se realiza durante la primera
emigraci6n a Estados Unidos: alrededor deI 70 par ciento de los
individuos cambiaron de rama de actividad euando cruzaron
entonces la frontera.

Las principales transferencias de actividades entre primera y
liltima emigraci6n oeurrieron de la agricultura y de la construc
cion a la industria, de la industria a la agricultura y de la cons
trucci6n a la industria; de manera que, excepta la agrieultura,
que perdi6 poca mana de obra, el resta de los intercambios
resultaron relativamente equilibrados en cada una de las ramas de
actividad (cuadro 30).

Los empleadores
Con eI transeurso deI tiempo, los norteamericanos de origen
asiatico, que fueran los mas importantes empleadores de mana



Cuadro 30
Ramas de actividad en la liltima emigraci6n a Estadas Unidas,

seglin la primera inserci6n en el mercada lab~ral narteamericana
(tadas las periadas)

-o
N

Ramas de activi- Oltima emigraci6n

dad de primera

emigraci6n Agricultura Industria Constnlcci6n Restaurantes Servicios Otros Total Porcentajes

::tl
l1:l

Agricultura 67.1 15.8 4.3 4.6 5.1 3.1 100.0 (392) 31.9
;:'
"

Industria 12.1 77.1 3.6 2.8 1.9 2.5 100.0 (363) 29.5
~::s
"

6.0 6.1 100.0 (132) 10.7
i:i'

Construcci6n 9.8 70.5 3.8 3.8 SI

Restaurantes 1.5 ILl 9.6 66.6 7.4 3.7 100.0 (135) 11.0 ~.

S
Servicios 5.8 10.4 4.6 4.7 72.5 2.0 100.0 (153) 12.4 ...

i:i'
~

Otros 1.8 14.6 7.2 1.8 18.2 56.4 100.0 (55) 4.5 SI
~.

I:l::s
Total 26.6 32.1 11.9 10.7 13.8 5.3 100.0 (1 230) 100.0 é?

'"l1:l::s
~

( ) Numero de casos. .C:::
FUENfE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993. ....

~
lA>
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de obra mexicana, perdieron peso relativo en la oferta de em
pleos. En los aiios 1990-1993 representan poco mas de una quinta
parte -22.9 por ciento- de los empleadores, contra mas deI 50.0
por ciento durante los afios 1980-1984. Los anglosajones, por el
contrario, contribuyeron en buena medida en los afios recientes
al empleo de esta mano de obra: su contribucion de casi 47.0
por ciento de los puestos de trabajo ofrecidos se convirtio en la
mas importante durante los afios 1990-1993. La evolucion en
este grupo de migrantes es la misma que la de quienes emigran
por primera vez. Los empleadores de origen latinoamericano
aumentaron un poco su partîcipacion en la oferta de empleos,
que alcanzo el 30.0 por ciento, contra 23.4 por ciento durante la
primera mitad de la década de los ochenta.

Como ya se menciono cuando se hablo de quienes emigran
por primera vez, los de origen anglosajon emplean con mas
frecuencia mano de obra con documentos migratorios que otros
empleadores. Durante el periodo 1990-1993, por ejemplo, el
61.4 por ciento de sus empleados contaban con dichos docu
mentos, contra el 30.8 por ciento de empleados con patron de
origen latinoamericano y el 9.0 por ciento de origen asiatico.

Los empleadores anglosajones se concentran fuera de Cali
fomia, sobre todo en Illinois, donde han representado mas deI
70.0 por ciento de la oferta de empleo desde 1980. Por el con
trario, se observa un fuerte predominio de los empleadores de
origen asiatico en California, al menos hasta finales de los afios
ochenta. La distribucion de los empleadores de origen latino
americano es mas equilibrada, con una ligera concentracion en
estados diferentes a California e Illinois.

Contrariamente a 10 que ocurre en la primera emigracion, los
empleadores de origen asiatico se concentran en la agricultura y
la industria, y también se observa que los de origen anglosajon
aumentaron considerablemente su presencia en el sector tercia
rio -restaurantes-hoteles, y servicios- desde mediados de los
ochenta. La distribucion por ramas de los empleadores de origen
latinoamericano esta mas equilibrada.
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Los salarias
La experiencia en el mercado de trabajo y el adiestramiento en
los empleos desempenados durante sus estancias anteriores en Es
tados Unidos permiten a los migrantes reincidentes conseguir
empleos mejor remunerados que quienes emigran por primera
vez. Estos factores son importantes sobre todo cuando se trata
de migrantes indocumentados. Durante los anos 1991 y 1992,
por ejemplo, el diferencial salarial -salarios por semana- fue
deI 3.8 por ciento entre migrantes primerizos con documentos
migratorios y reincidentes, en favor de estos ultimos; pero los
migrantes indocumentados reincidentes percibieron en promedio
un sueldo superior en 13.7 por ciento al de los que emigraron
por primera vez en la misma situacian migratoria. Un mejor
conocimiento del mercado laboral permite a los migrantes rein
cidentes indocumentados reducir sensiblemente la desventaja
en materia de ingresos que tienen por carecer de documentos.

A grandes rasgos, la jerarqufa de los niveles de remuneracian
segun las ramas de actividad y la situacian migratoria -con docu
mentos 0 indocumentada- reproduce 10 que se comenta antes
para los migrantes de primera vez, a saber: que son las ramas
de la construccian y la industria las que ofrecen remuneraciones
mas elevadas a los migrantes con documentos, mientras que las
remuneraciones mas bajas corresponden a indocumentados que
laboran en las ramas restaurantes-hoteles y agricultura.

SITUACION DE LOS MIGRANTES QUE RESIDEN
EN ESTADOS UNIDOS, 1993

En el momento de la encuesta -mediados de 1993- alrededor
de las tres cuartas partes de los migrantes que residfan en Estados
Unidos radicaban en California, 0 sea ligeramente menos que
en la distribucian entre los destinos de la primera emigracian
-80.9 por ciento- para el conjunto de migrantes -actuales y ex
migrantes-. En el cuadro 31 se puede apreciar la estabilidad en
cuanto a lugares de residencia durante la estancia en Estados
Unidos, sobre todo para quienes se dirigieron a California cuando
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efectuaron su primera emigracion. California ejerce fuerte atrac
cion entre los migrantes que, después de escoger coma destina
en su primera emigracion un estado diferente de Califomia a
Illinois, cambian luego de entidad de residenda. Esta atraccion
Creee regularmente con el tiempo de permanencia en Estados
Unidos.

Cuadro 31
Distribuci6n de los estados de residencia en 1993 en

Estados Unidos, seglin lugares de destino en la
primera emigraci6n

Residencia en EU en 1993
Lugares de destino
primera emigraci6n California Illinois Resto Total

California 97.1 1.8 1.1 100.0 (915)

Illinois 8.2 89.3 2.5 100.0 (159)

Resto 13.1 3.3 83.6 100.0 (122)

Total 76.7 13.6 9.7 100.0(1 196)

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migmci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

Apenas poco mas de la mitad de los migrantes actuales -51.8
par ciento- se encuentran en situaci6n migratoria legal en Es
tados Unidos -a mediados de 1993- ya sea porque contaban
con documentas migratorios en regla cuando se desplazaron 0

porque tal vez regularizaron su situacion después de emigrar.
Esta proporcion de migrantes en situacion legal es mucha mas
elevada entre los individuos casados 0 que viven en union libre
-65.7 par ciento- que entre los solteros -34.2 par ciento-, la
que refleja una incidencia de edad y una permanencia diferente
en Estados Unidos. Par otro lado, mas de las tres cuartas partes
-77.7 par ciento- de los migrantes casados -0 que viven en
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union libre- con su esposa 0 compafiera residiendo en su com
pafila en el pals vecino estin en situacion regular, mientras que
esta proporci6n alcanza el 54.2 por ciento cuando la esposa re
side en México.

Se observa que las proporciones mas altas de migrantes en
situacion legal se encuentran entre los individuos que laboran
en la construccion y en la industria, mientras que son aquellos
que trabajan en la rama restaurantes-hoteles quienes mas a
menudo carecen de documentacion, 10 que se explica por la
expansion de esta rama como fuente de empleo para los recién
llegados que emigran por primera vez desde mediados de los
ochenta.

La edad promedio de este grupo de migrantes es entre los 30
y los 31 afios, con una estancia promedio en el territorio es
tadounidense de alrededor de siete afios, 10 que permitio a mu
chos de ellos beneficiarse con la ley Simpson-Rodino de 1986.

El contexto familiar
No se observan grandes diferencias en la nupcialidad de los
migrantes masculinos actuales respecto a la poblacion masculi
na presente en el momento de la encuesta en sus lugares de
origen. Sin embargo, la nupcialidad de los migrantes que han
regresado "definitivamente" a México resulta notablemente mas
elevada en todos los grupos de edad que la d~ los migrantes
actuales. En los grupos de edad 20-24, 25-29 Y30-34 afios, por
ejemplo, los porcentajes de ex migrantes casados son, respectiva
mente, 27.5, 63.7 y 87.3, contra 22.5,56.4 Y76.4 por ciento en
tre la poblacion migrante actual. El trabajo en Estados Unidos
termina a veces porque el migrante decide regresar a vivir con
la familia a México, y en otros casos se prolonga y facilita uniones
que hubieran sido postergadas de haber persistido la escasez
de recurSOS anterior a la emigracion.

Entre la poblacion masculina que reside en Estados Unidos
actualmente la proporcion global de casados 0 viviendo en union.
libre asciende al 56.2 por ciento.
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Entre la poblaci6n femenina, las migrantes actuales son con
mayor frecuencia casadas -0 viven en uni6n .libre- que las mu
jeres no migrantes que permanecen en sus lugares de origen.
En los grupos de edad de 15-19 y 20-24 anos, 33.3 y 54.7 por
ciento, respectivamente, de las migrantes son casadas 0 viven
en uni6n libre, contra 5.0 y 26.5 par dento de las no migrantes
para los mismos grupos de edad. Cabe recordar que parte impor
tante de los motivas de emigraci6n para la poblaci6n femenina
migrante son los de reunirse con el esposo que reside en Estados
Unidos, camo ya se mencion6. Par el contrario, la proporci6n
de casadas 0 en uni6n libre es mucha mas débil para la pobla
d6n de ex migrantes femeninas en el grupo de edades de 30
39 afios, en particular par el importante numero de rupturas de
uniones que ocurren durante su estancia en el pals vecino, la
que incita a una parte de esas mujeres a regresar a México.

Casi uno de cada diez -9.1 par ciento- migrantes casados 0

viviendo en uni6n libre que residen actualmente en Estados
Unidos tiene pareja nacida en ese pals, generalmente de origen
mexicano. Esta proporci6n alcanza entre el 10.0 y el 15.0 par
ciento cuando la permanencia en Estados Unidos es superior a
cinco afios, pero muy débil-menos deI 3.0 par ciento- cuando
la estancia en el pals vecino es inferior. Estos lazos matrimoniales
con parejas de origen tan diferente OCUrren con mucha mas
frecuencia entre migrantes que proceden de Ciudad Guzman
-10.6 par ciento- que entre aquellos originarios de Tepatitlan
de Morelos ~.O por ciento-. Estos ultimos se caracterizan por
escoger su pareja casi exclusivamente en su propio municipio
-94.0 por ciento-, contra 10 que sucede con los migrantes de
Ciudad Guzman, que tienen parejas con orfgenes geograficos
mas diversos.

Casi la mitad -49.1 par ciento- de las esposas de los migran
tes que residen en Estados Unidos actualmente radican al mismo
tiempo que sus maridos en el pals vecino. Esta situad6n es mu
cha mâs importante en Illinois -57.3 par ciento- que en otros es
tados diferentes de California, con 39.7 par dento. La mayor
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propord6n de quienes cuentan con documentas migratorios -par
regularizaci6n a entre migrantes reincidentes-- entre la poblad6n
migrante que reside en Illinois puede explicar esta fuerte pre
sencia de las esposas en Estados Dnidas, que tiene relaci6n
también con el periodo de permanencia en este pais. Mientras
que apenas el 32.3 par ciento de los migrantes casados a que
viven en uni6n libre que residen desde hace menas de cinco
afios en el pais vedno tienen a sus esposas con ellos, el 55.9 por
ciento de los que tienen mas de cinco afios de residencia en Es
tados Dnidos se encuentran en la misma situaci6n.

El desplazamiento de la esposa hacia el pais vecino varia
considerablemente seglin el lugar de origen deI migrante: la
proporci6n es muy elevada entre los migrantes de Ciudad
Guzman, con el 66.2 por ciento, y casi despreciable entre los
migrantes de Tepatitlan de Morelos, con el 6.0 por dento.

Entre los actuales migrantes masculinos el 25.0 por ciento
fueron considerados coma jefes de la familia encuestada en los
lugares de origen, el 69.0 por ciento eran hijos de la pareja
central de dichos hogares y el 0.3 eran padres del jefe de familia.

La tasa de actividad de la mujeres migrantes que residen
actualmente en Estados Dnidos es mucho mas elevada -68.4
par ciento- que la de no migrantes, coma se puede apreciar en
el cuadro 32, que permite comparar la participaci6n de diferen
tes grupos de mujeres en actividades econ6micas remunerada.s.
Las tasas mas bajas corresponden a grupas de mujeres ex migran
tes -17.8 par dento- y a las espasas de migrantes actuales que re
siden en México, con el 17 .1 par ciento. Par el contrario, las es
pasas de migrantes que residen con ellas en Estados Dnidos osten
tan tasas de ocupaci6n claramente superiores -36.3 par ciento
respecto a las de esposas que residen en México. No se observa
gran diferencia en las tasas de actividad de las ~spasas que residen
en Estados Dnidas seglin el estado de residenda, salvo Ulla par
ticipaci6n ligeramente mayor entre las que viven en California.

El nlimero de hijos vivas de migrantes que residen en Estados
Dnidos actualmente esta en gran medida en funci6n deI tiempo
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Cuadro 32
Tasas de actividad de diferentes grupos de mujeres de

20 a 39 afios (estructura par edad estandarizada)

109

Grupos de mujeres

No migrantes en
Estados Unidos
Ex migrantes
Esposas de migrantes, 1993:
Con residencia en México
Con residencia en Estados Unidos
Total de mujeres migrantes
con residencia en Estados Unidos

Tasas par cien

31.5
17.8

17.1
36.3

68.4

FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias
de Jalisco, lneser/ORSTOM, 1993.

de residencia en aquel pals, deI lugar de origen de la esposa y
deI lugar de residencia de ella; ademas de la duracion de la
union matrimonial, que no se toma en cuenta en la encuesta.
Con estructuras por edad estandarizadas en el grupo de edad de
30-44 allos, se nota que la duracion de la permanencia de los
migrantes en Estados Unidos influye negativamente en la
descendencia de los migrantes: el numero de hijos vivos baja de
2.7 cuando la estancia es inferior a cinco allos, a 2.1 para los
migrantes que residen desde hace 15 allOS en eI pals vecino.
Intervienen como factores explicativos en esta relacion ellugar
de residencia de la esposa y la frecuencia de las visitas deI mi
grante a su lugar de origen, cuando la esposa reside en México.

Si utilizamos estructuras por edad estandarizadas, se puede
constatar que los migrantes que residen con sus esposas en Es
tados Unidos tienen generalmente un hijo menos que aquellos
cuyas esposas residen en México: 2.6 contra 3.6 hijos. Se encuen
tra un diferencial dei mismo orden -casi un hijo en promedio
entre las esposas con origen en México y las que nacieron en
Estados Unidos: 3.1 y 2.0 hijos, respectivamente.
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Los datos obtenidos parecen demostrar que las parejas de
migrantes que residen en Estados Unidos estan adoptando poco
a poco los comportamientos y las normas vigentes en el pais
vecino, pues se puede considerar a buena parte de estas parejas
como migrantes establecidos definitivamente en Estados Unidos.

Es posible pensar que las tasas de actividad de las mujeres
pueden influir en la constituci6n de las familias; sin embargo,
no parece haber una relaci6n estrecha entre ambos fen6menos,
por los menos si se toman como base los datos provenientes de
la encuesta de 1993.

Las actividades
Al mezclar migrantes de primera vez recién llegados con mi
grantes reincidentes que cuentan con experiencia en el mercado
laboral, e integrando la trayectoria laboraI de cada uno de estos
grupos, la distribuci6n por ramas de actividad de los migrantes
que residen en Estados Unidos actualmente permite dividir esta
muestra en varios grupos, seglin las generadones Ccuadro 33).

Cuadro 33
Distribuci6n par ramas de actividad de los ~grantes actuales

masculinos en Estados Unidos por grupos de edad, 1993

Grupos de edad
Ramas de
actividad Menos 25 25-29 30-34 35-39 Mas 39 Total

Agricultura 6.8 8.9 12.0 16.9 18.6 13.2 .
Industria 25.0 25.2 28.7 18.6 22.3 24.1
Construcci6n 19.4 17.0 19.3 18.6 18.0 18.4
Restaurantes 22.7 19.3 11.3 15.3 10.5 15.0
Servicios 21.6 23.0 24.0 17.8 24.2 22.4
Otros 4.5 6.7 4.7 12.7 6.4 6.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias
de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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Los migrantes mas viejos -40 afios y mas en 1993- muestran
en su distribucion por ramas de actividad el peso todavia per
ceptible de la agricultura en la migracion de los afios setenta,
atenuado por las transferencias a otras actividades que tuvie
ron lugar durante su estancia en Estados Unidos, las cuales pro
dujeron un deslizamiento de sus actividades hacia el sector
terciario.

En el otro extremo, los migrantes mas recientes, mas jovenes
-menores de 25 afios- y que con menos frecuenda tienen do
cumentos migratorios, laboran mas frecuentemente en la rama
restaurantes-hoteles, que absorbe entre el 20.0 Y el 25.0 por
dento de ese grupo. La distribucion global presenta una estruc
tura relativamente equilibrada entre las diferentes ramas de acti
vidad, con un ligero predominio de los empleos en la industria
y los servicios, reflejo deI peso que tienen en California estas
dos ramas, donde son las principales empleadoras -47.0 por
ciento- de mano de obra mexicana. En Illinois la estructura de
empleo de migrantes se caracteriza por un claro predominio
de la industria -30.2 por ciento- y en menor medida por su
peso relativo la rama restaurantes-hoteles, con 20.8 por ciento.
En el conjunto de los estados restantes predominan la cons
truccion, con el 27.3 por ciento, y los servicios, que emplean al
24.7 por ciento.

En todos los periodos comparados entre el momento de la
primera insercion en la economia norteamericana y la fecha de
la encuesta, el 25.0 por ciento de los migrantes cambiaron de
rama de actividad. Es mas 0 menos 10 que se encontro en la
trayectoria laboral de los migrantes durante su estancia en Estados
Unidos. Incluso entre los migrantes con una estancia prolonga
da -mas de diez afios- en el pais vecino los cambios de rama de
actividad no son tan frecuentes, pues ascienden a menos deI
30.0 por dento. Cuando OCUrren cambios, éstos se producen
con mayor frecuencia desde la agricultura -cerca deI 40.0 por
dento de los migrantes que se insertaron en esta rama cuando
migraron por primera vez a Estados Unidos trabajan en otra
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rama de actividad en 1993- yen menor medida desde la rama
restaurantes-hoteles, con el 28.0 por dente de los cambios.

En términos de estatus 0 posidon, se observa una estabilidad
muy fuerte. Las categorfas "patrones" y "por cuenta propia",
que representan en conjunto el 2.4 por dento de las categorfas
durante la primera inserdon de los migrantes en el mercado la
boral norteamericano, apenas alcanza en ese mismo grupo de
migrantes el 3.9 por dente actualmente. Esto significa que la
migracion de mano de obra mexicana sigue siendo sobre todo
de asalariados que desean aprovechar el mercado de trabajo
norteamericano, y por el momento tienen pocas posibilidades
de cambiar de estatus. Lo contrario suele ocurrir en la migracion
interna de México 0 cuando regresan a sus lugares de origen
los migrantes mexicanos luego de emigrar a Estados Unidos.

Losproyectos de retorno
Son sobre todo los migrantes que residen actualmente (1993)
en California quienes se quejan de tener problemas sociales 0

economicos pues el 62.0 por dento de ellos senalan algun tipo
de dificultades, contra el 39.0 por ciento que permanecen en
otros estados de la Union Americana. Por orden de importancia,
los tipos de problemas senalados mas a menudo son los siguien
tes: "discriminacion racial, xenofobia", con el 31.9 por dento;
"dificultades de comunicacion por el idioma", que llega al 27.3
por dento; "inseguridad ligada a la falta de documentos", rubro
que alcanza el 1l.8 por ciento; "desempleo", con el 8.9 por
ciento, y "otros problemas", con 20.0 por ciento.

La discriminacion racial 0 la xenofobia, aSl como la barrera
idiomatica, aparecen como los principales elementos negativos
que enfrentan los inmigrantes masculinos en California. En el
resto deI territorio estadounidense la discriminacion racial 0 la
xenofobia parecen tener mucho menos importancia, puesto que
ocupa la segunda posicion con el 25.2 por ciento en la lista
jerarquizada de dificultades que encontraban los migrantes, in
mediatamente después de las dificultades de comunicacion
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ligadas al idioma, con 55.7 por ciento. Estos dos factores afectan
la vida socioprofesional de los individuos. Los acontecimientos
ocurridos recientemente 0992-1994) en California reflejan las
preocupaciones de los migrantes. Entre la poblacion femenina
migrante la percepcion de la discriminacion racial 0 de la xeno
fobia esta muy atenuada, al igual que las dificultades en gene
raI; alrededor de dos tercios de estas mujeres no mencionaron
ninglin problema ligado a su estatus extranjero, sin duda porque
en su mayoria cuentan con documentos migratorios, participan
menos en actividades economicas remuneradas y viven con su
familia. ASI, la principal dificultad que mencionaron fue la barrera
lingülstica, para cualquier estado de residencia en el pals vedno.
Por otra parte, la distribucion de los principales problemas que
enfrentan las migrantes son muy parecidos aSI residan en Cali
fornia 0 en cualquier otra parte deI territorio norteamericano.

No se observa gran diferencia en el peso que tiene cada di
ficultad 0 problema seglin la duracion de la permanencia de los
migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, se nota que la dis
criminacion racial 0 la xenofobia son factores muy importantes
para regresar a México entre los migrantes con mas larga perma
nencia en Estados Unidos, mientras que las dificultades de co
municacion por el idioma parecen ser uno de los factores des
tacados que motivan el regreso a México de los recién llegados.

Entre los migrantes masculinos, la proporcion de quienes
proyectan regresar a México -esencialmente a sus lugares de ori
gen- no parece muy elevada, pues apenas un poco mas de la
mitad -56.0 por ciento- piensan reinstalarse alglin dfa en su pals.
Esta proporcion, naturalmente, es mas elevada entre aquellos
considerados como "ausentes" de sus lugares de origen --68.0 por
ciento- que entre los considerados como "emigrantes", que son
el 46.0 por ciento. Entre la poblacion migrante femenina la pro
porcion de quienes proyectan regresar es alin mas baja, con
42.0 por ciento.

Por otra parte, los proyectos de reinstalarse en sus lugares de
origen son muy diferentes seglin las ciudades de las que salieron
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los migrantes: la proporcion.es bastante elevada entre quienes
proceden de Lagos de Moreno -70.0 por cienta- y, por el con
trario, relativamente baja entre los emigrantes de Ciudad Guzman
-46.0 por denta-; en esto se refleja el diferente peso relativo
del estatus de ausentes 0 emigrantes en cada ciudad. Como ya
se menciono, los que emigran de Lagos de Moreno mas a me
nudo son considerados como "ausentes" de los hogares, mien
tras que los de Ciudad Guzman se caracterizan por su proporcion
elevada de "emigrantes" de los hogares. Las mismas tendencias
se encuentran entre la poblacion femenina.

Obviamente, la naturaleza y la intensidad de las relaciones
que el migrante tiene con su hogar influyen en la propension a
proyectar 0 no la reinstaladon en su lugar de origen. Asi, si se
toma como indicador de estas reladones el que el migrante en
vie 0 no regularmente remesas a su familia de origen, la pro
pension a proyectar el regreso alcanza al 59.0 por dento de los
migrantes que envian regularmente remesas a su familia en Mé
xico, y asciende al 45.0 por dento de los migrantes que no
envian remesas regularmente.

Un factor que también es importante en el nivel de propen
sion a regresar a México 10 constituye el tiempo de residencia
en el pais vedno: el proyecto de reinstalarse en Mexico se de
bilita con el tiempo. De los migrantes que residen en Estados
Unidos desde hace menos de cinco aiios, 70.0 por dento piensan
regresar definitivamente a México algun dia. Esta propordon
baja al 42.0 por dento entre los migrantes con mas de 14 aiios
que residen en el pais vecino. No se observan grandes diferendas
segun el estado de residenda.

El hecho de residir legalmente en Estados Unidos disminuye
también el numero de quienes proyectan regresar a México. De
los migrantes masculinos con documentos migratorios solo la
mitad -49.9 por denta- piensan reinstalarse algun dia en su lu
gar de origen, pero entre los indocumentados esta proporcion
alcanza al 68.9 por dento. Las diferencias son mas importantes
entre las mujeres migrantes, con el 37.3 y el 60.4 por dento,



Situaciém de los migrantes en Estados Unidos, 1993 115

respectivamente. La residencia legal, al reducirse la precariedad
laboraI y diversos riesgos, favorece la reunificacion familiar,
debilita el deseo de regresar a México, alarga la estancia en Es
tados Unidos y, en muchos casos, incita a la residencia perma
nente, sin perspectivas de regreso a Mé~ico. Entre los migrantes
casados, el que la esposa resida en Estados Unidos redl..JCe fuer
temente la posibilidad de proyectar la reinstalacion en México:
43.0 por ciento respecto a los migrantes cuyas esposas residen
en México, que son el 66.4 por ciento. Curiosamente, en este ulti
mo casa un tercio de los migrantes no piensan regresar defini
tivamente a sus lugares de origen; tal vez porque en la mayor
parte de los casos el proyecto consiste en reunir a la familia en
Estados Unidos luego de cierto tiempo.

Aunque es bastante reducido el numero de migrantes -202
individuos- que pueden definir con precision las expectativas
laboraIes en sus lugares de origen cuando proyectan regresar a
México, es interesante comparar los proyectos laborales con las
actividades que realizan actualmente los ex migrantes encues
tados (véase mas adelante la parte que concierne a este grupo).
Se observa una fuerte concentracion de quienes proyectan
laborar en el sector terciario, sobre todo en las ramas comercio
y servicios, con 39.1 y 25.2 por ciento, respectivamente. En la
mayor parte de los casos que conciernen a estas dos ramas se
trata deI regreso a las actividades que desempeiiaron antes deI
periodo migratorio. Estas dos ramas concentran, en su conjunto,
apenas el 37.0 por ciento deI empleo de estos migrantes en las
ciudades de origen antes de emigrar a Estados Unidos. Mas del
60.0 por ciento de los migrantes que laboraban en otras ramas
de actividad antes de emigrar a Estados Unidos piensan trabajar
en otras diferentes. Las transferencias proyectadas benefician
unicamente a las ramas deI comercio y, aunque en menor me
dida, los servicios. La comparacion entre las ramas de actividad
en que laboran los migrantes en Estados Unidos y aquellas en
que piensan reinsertarse en México muestra el mismo desliza
miento importante hacia el sector terciario, sobre todo hacia el
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comercio y los servicios. Cerca de tres cuartas partes -73.2 por
ciento- de los migrantes que tienen proyecto laboral piensan
crear una pequena empresa 0 establecerse par cuenta propia
cuando se reinstalen en sus lugares de origen.

Esta proporciôn de no asalariados es muy elevada en la
rama comercio -proyectada al regreso-, con 91.4 por ciento de
quienes piensan reinsertarse en esta rama en sus lugares de ori
gen, y cerca deI promedio cuando se refieren a proyectos de
realizar actividades en la agricultura, con el 69.2 por ciento, y
los servicios, con el 76.3 par ciento.

Muchas de los migrantes que viven en Estados Unidas, en
10 que respecta a proyectos precisas de reinstalaciôn en los
lugares de origen al cabo de cierto plazo, los asocian con un
cambio de categoria de actividad que los transformarâ de asala
riados de la economla norteamericana en propietarios de pe
quenas empresas 0 en trabajadores por cuenta propia, 10 que
debe de contribuir a dinamizar las economlas de los lugares de
origen. Sin embargo, coma se comprobarâ mâs adelante, la
realidad parece muy lejas de la proyectada por los migrantes
en general, aun cuando varios proyectos llegan a concretarse.

RELACI6N DE LOS MIGRANTES CON SUS LUGARES DE ORIGEN

De los migrantes masculinos que residen actualmente en Estados
Unidos, cerca de la mitad regresan regularmente a sus lugares de
origen de vacaciones y participan en las festividades anuales
de su ciudad. Esta proporciôn es casi idéntica entre la poblaciôn
femenina. Estos viajes regulares se producen generalmente una
vez al ana; en el 90.0 par ciento de los casas se trata de indivi
duos considerados coma ausentes, y 80.0 por ciento son emigran
tes. Los migrantes con documentos suelen regresar con mucha
mâs frecuencia que los indocumentados, y la frecuencia dismi
nuye cuando es mayor la distancia respecto allugar de residenda
en Estados Unidos: los migrantes que residen en Illinois regresan
con menor frecuencia que quienes radican en otras estados de
la Uniôn Americana. Los costos de viaje y los riesgos asociados
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al cruce ilegal de la Frontera determinan en aIguna medida la
frecuencia de los viajes allugar de origen.

Entre la poblaci6n migrante maseulina casada la duraci6n
de la estancia en Estados Unidos -generalmente asociada con
una mayor probabilidad de regularizar su situaci6n- influye
positivamente en la freeuencia de las visitas allugar de origen,
asf camo el hecho de que la esposa resida en México.

La permanencia en los lugares de origen es relativamente
corta, y corresponde por la general a sus posibilidades de vaca
cionar: 60.0 por dento de los hombres y 81.0 par ciento de las
mujeres pasan entre una y dos semanas al ana en su lugar de
origen, luego regresan a Estados Unidos.

El aspecto mas importante de las relaciones de los migrantes
con su lugar de origen son las remesas de d6lares ahorrados.
Estas remesas suman actualmente cerca de mil millones de d6
lares para Jalisco,19 10 que representa entre seis y siete veces el
monto de las exportaciones deI estado y alrededor de euatro
veces su presupuesto. De los migrantes actuales y ex migrantes,
75 par dento envfan 0 enviaron regularmente cierta cantidad
de d6lares a su familia que permaneda en México. Esta propor
ci6n es mas elevada entre los hombres, con 78.0 por dento,
que entre las mujeres, que alcanzan el 56.0 por ciento. Casi la
totalidad -99.0 por ciento- de los migrantes de Tepatitlan de
Morelos envfan regularmente remesas, 10 que refleja una dimen~

si6n notablemente diferente respecto de los migrantes de otras
ciudades en los objetivos que persiguen con el trabajo mi
gratorio. No hay que olvidar que la migraci6n femenina de esta
ciudad es menas importante que la de las otras ciudades estu
diadas y que mas freeuentemente se trata de una emigraci6n
con pocas perspectivas de establecerse definitivamente en el pafs
vecino. En euanto a las otras ciudades, la proporci6n de mi-

19 Segun la Direcci6n dei Programa de las Comunidades Mexicanas en el Ex
tranjero de la Secretarla de Relaciones Exteriores, Siglo 21,22 de septiembre
de 1995.
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grantes masculinos que enVlan remesas varia entre 68.5 par ciento
para Ciudad Guzman y 73.7 par ciento para San Juan de los
Lagos. El hecho de enviaI' remesas es independiente de la du
racion de la estancia en Estados Unidos: la proporcion de mi
grantes con 15 aiios y mas que envian remesas es apenas menaI'
que la de aquellos que tienen menas de cinco aiios de estancia:
el 67.8 contra el 71.4 par ciento. Es mucha mas frecuente la
existencia de prayectos de regresar a México entre quienes enVlan
remesas que entre los migrantes que no pien.c;an retomar porque
una parte nada despreciable de estas remesas seria utilizada par
el propio migrante a Su regreso en la campra de una casa, de te
rreno, en el establecimiento de un negocio, etcétera. El estado
civil -casado a soltero- no int1uye en la propension a enviaI'
remesas; sin embargo, cuando los migrantes son casados a viven
en union libre ellugar de residencia de la esposa a compaiiera
tiene gran influencia: entre los migrantes cuya esposa reside en
México, 82.0 par ciento envlan remesas; esta proporcion descien
de al 56.0 par ciento cuando la esposa radica en la Union Ameri
cana. El lugar de residencia en Estados Unidos y la rama de
actividad de los migrantes en este pals no influyen, coma es de
suponer, en la frecuencia de las remesas. Los jefes de familia
que residen actualmente en Estados Unidos envfan con mucha
mayor frecuencia remesas que los migrantes hijos de las parejas
encuestadas: el 84.0 par ciento de los primeras envlan de manera
regular remesas, contra el 66.0 par ciento de los hijos.

La cantidad promedio mensual de las remesas enviadas par
los migrantes durante los aiios 1990-1993 es de 220 dolares. Es
mucha mas importante entre los migrantes masculinos (257 d6
lares) que para las mujeres migrantes (162 dolares). Par otra
parte, los migrantes masculinos considerados coma jefes de fami
lia en las unidades encuestadas enVlan las remesas mayares -314
dolares en promedio durante los aiios 1990-1993-, mientras que
los migrantes hijos de los hogares encuestados envlan 213 d61ares
en promedio. Esta notable diferencia es posible entenderla si
consideramos que la edad de los jefes de familia es mayor y, par
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consecuencia, en general, tienen un mejor conocimiento deI
mercado laboral norteamericano que les permite conseguir mejor
salario; también influyen sus responsabilidades familiares en el
lugar de origen y que con mas frecuencia proyectan regresar a
sus lugares de origen.

Actualmente (1993) el monto promedio mensual de esas reme
sas (220 d6lares) representa el equivalente de un sueldo promedio
en las ciudades encuestadas, 10 que habla de su importancia pa
ra el presupuesto familiar y para las economias locales. Recuér
dese que alrededor deI 60.0 par ciento de la poblaci6n activa de
las ciudades en estudio tiene ingresos inferiares a dos salarios
minimos en 1993 y que el ingreso promedio por hogar se ubica
en 2.9 salarios minimos.

La distribuci6n deI usa de las remesas, en general, es constan
te. La mayar parte de los recursos son dedicados a la manuten
ci6n de la familia que reside en ellugar de origen (cuadro 34).

La fracci6n de las remesas gastada en la manutenci6n de la
familia varia sensiblemente segun las ciudades, aun cuando siem
pre es superiar al 50.0 por ciento. Alcanza su maximo en Lagos
de Moreno, con el 83.0 par ciento, y su minimo se encuentra en
Tepatitlan de Morelos, con el 55.0 par ciento. Por el contrario, la
parte consagrada al ahorro 0 a las inversiones productivas es
mucho mas importante en Tepatitlan de Morelos que en las otras
ciudades, 10 que singulariza esta ciudad, como ya se mencion6.
No se observa gran diferencia en la repartici6n de los recursos
en cuanto a si proceden de jefes de familia 0 de hijos de ésta en
hogares encuestados. En cambio, el estado civil deI nùgrante
parece tener alguna influencia en la repartici6n de los recursos.
Las remesas enviadas por migrantes solteras son gastadas con
mas frecuencia en la manutenci6n de la familia de arigen, mien
tras que los nùgrantes casados utilizan una mayor parte de esos
recursos en la compra de terrenos 0 casas.

El estatus labaral de origen -antes de la emigraci6n- influye
en la repartici6n de los recursos. Los nùgrantes que se desem
pefi.aban como patrones 0 trabajaban por cuenta propia utiliza-
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ban una parte notablemente mas importante de las remesas para
hacer inversiones productivas que los asalariados. Se trata, en la
mayor parte de los casos, de migrantes que proyectan reinstalarse
en su estatus laboral de origen cuando regresen a México.

Cuadro 34
Distribucion deI usa de las remesas recibidas durante los
anos 1990-1993 en los lugares de origen de los migrantes

Manuten- Campra Inversion
Ciudades don de la de terre- produc- Ahorro Otro Total

fanùlia no 0 casa tiva uso

Lagos de

Moreno 82.9 8.1 1.6 3.6 3.9 100.0 (223)

San Juan de

los Lagos 63.8 7.1 2.3 8.2 18.6 100.0 (56)

Tepatitliin de

Morelos 54.8 7.3 6.1 26.7 5.1 100.0 (120)

Ciudad

Guzmiin 76.9 5.5 8.1 5.2 4.3 100.0 (337)

Total 73.9 6.7 5.4 8.5 5.6 100.0 (736)

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migradon a Estados Unidos desde dudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

Del mismo modo, la rama de actividad de origen parece tener
también cierta influencia en la repartici6n. Los migrantes que
laboraban en la construcci6n antes de emigrar a Estados Unidos
utilizan una parte mas importante de las remesas en la compra
de terrenos 0 casas, mientras que quienes 10 hadan en el co
mercio, y sobre todo en el transporte, destinan una parte mas
importante de dichos recursos a inversiones productivas 0 al
ahorro. Es muy probable que las diferencias en la repartici6n se
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asocien a proyectos de regreso mejor definidos en varios casos,
cuando se espera regresar a las ramas de actividad de origen de
los migrantes pues en éstas les resulta mas facil Crear un negocio;
son los casos deI comercio y deI transporte. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que estos datos conciemen unicamente a
las remesas enviadas a las familias y al dinero que traen consigo
los migrantes cuando tienen cierta regularidad. Puede escapar a
la informacion recolectada una fraccion de estas transferencias,
representada por movimientos excepcionales. Por otro lado, no
se pudo precisar el destino final de 10 que se califica como aho
rro. Es muy probable que en la mayorfa de los casos se trate de
una situacion de espera, antes de usar dichos fondos en l~ compra
de terrenos 0 casas 0 en inversiones productivas al regreso "defi
nitivo" del migrante a su lugar de origen. De todas maneras esta
claro en esta muestra que el ahorro que praduce el trabajo migra
torio en Estados Unidas sirve sobre todo para la manutencion de
la familia -de origen 0 constituida por el migrante- que reside
en ellugar de donde procede. El efecto que tiene en las econo
mtas locales cuando se utilizan en inversiones productivas no
parece elevado. El efecto indirecto producido por el consumo
corriente de las miembros de la farnilia 0 por compra de terrenos
o casas permite, sin embargo, sostener la demanda local y tiene
consecuencias positivas nada despreciables en materia de em
pleos locales.

Sin embargo, parece que los anos ochenta se caracterizan
por una asignacion un poco mas importante de las remesas al
ahorro 0 a inversiones productivas respecto a los allOS setenta 0

en el periodo reciente, 0 sea los primeras anos noventa. Duran
te los ochenta, en efecto, entre 20.0 y 25.0 por ciento de las fa
milias destinaran el 100.0 por ciento de las remesas a la manu
tencion. Esta praporcion subio al 39.0 por ciento desde principios
de la década de los noventa, mientras se redudan paralelamente
las fracciones destinadas a otras usas.

Las modificaciones en la estructura de las asignaciones de
las remesas se pueden relacionar con la evolucion de la relacion



122 Reincidencia migratoriay migrantes en EU, 1993

salarial entre ambos palses 0 con la deI valor relativo de la moneda
norteamericana. Recuérdese que en los allOS ochenta crecié
mucho el valor de la moneda mexicana respecto a la de Estados
Unidos como reflejo de la subvaluacién del peso. Probablemente
esta situacién permitié reducir durante esos allOS la fraccién de
las remesas destinada a la manutendén familiar y, por el contrario,
favorecer el ahorro y las inversiones. El cambio de tendencia
que se observa a finales de los ochenta en cuanto a la evolucién
de la relacién de salarios entre ambos paises y el inicio de una
fase de sobrevaluacién de la moneda mexicana parecen haber
modificado el reparto de los recursos constituidos por las remesas,
en cuanto a que se registré un aumento de la fraccién destinada
a la manutenci6n familiar, en detrimento de los otros usos. Esta
fase se prolonga durante los primeros allOS noventa, a medida
que se profundiza la sobrevaluaci6n del peso. Una reversi6n de
esta tendencia -producida par la fuerte devaluaci6n de 1995
deberfa modificar de nuevo la repartici6n de las remesas.

Los MIGRANTES DE RETORNO

Casi la mitad -48.9 por ciento- de los migrantes que han re
gresado "definitivamente"ZOa sus lugares de origen se reinstalaron
en México durante los allOS 1990-1993. Esta poblaci6n esta com
puesta casi exc1usivamente por hombres -92.1 por ciento-, las
mujeres emigradas que pertenecen a olas migratorias mas recien
tes 0 generalmente mas legalizadas -como se via en apartados
anteriores-, en muchos casos emigran al pais vecino de una
manera que se puede considerar definitiva. Estos flujos de re
gresos "definitivos" a México equilibraron durante los ultimos
allOS los flujos de primera emigracién a Estados Unidos.

La edad promedio al regreso es de alrededor de treinta allOS
tanto para los hombres como para las Illujeres; y la permanencia

20 Apesar de que las declaraciones de los migrantes encuestados en 1993 no
permitian dudar de su reinstalaci6n definitiva en México, las circustancias
ulteriores pueden provocar nuevas migraciones a Estados Unidos de este
grupo de individuos.



Los migrantes de retomo 123

promedio en Estados Unidos alcanza los ocho afios, con un ligcro
aumento con el tranSCurso deI tiempo -de 7.2 allOS para quienes
regresaron durante el periodo 1975-1984 a 8.3 afios para los que
10 hiaeron desde 1985-. La proporci6n de individuos que residfan
legalmente en el pais vecino es entre los migrantes de retomo
de 26.3 por ciento en los flujos de 1990-1993, con un ligero
aumento respecto a 1985-1989, periodo en que alcanz6 el 21.4
por ciento.

Los motivos que utilizaron para explicar su decisi6n de reins
talarse en México son variados. El mas frecuente es "reunirse
con la familia", motivo que mencionaron alrededor de 30.0 por
ciento de los migrantes masculinos. Este motivo es mucho mas
importante para la poblaci6n migrante femenina de retomo pues
casi la mitad -47.2 por ciento-lo hace por esta causa. El desem
pleo en el pais vecino es el segundo motivo, en orden de impor
tancia, que parece propiciar la decisi6n de regresar allugar de
origen en México. Éste cred6 mucho durante el ultimo periodo
de regreso -1990-1993- entre la poblaci6n masculina pues alcan
z6 el 10.1 por ciento, contra el 3.0 por ciento durante los afios
1979-1982 y el 6.6 par ciento para el periodo 1983-1989. El
deseo de establecerse por euenta propia 0 crear una empresa en
ellugar de origen es el tercer motivo mas importante, con e16.0
y e19.0 por ciento de los mencionados. Los aspectos negativos
de la estancia en Estados Unidos -xenofobia, malos tratos, etcé
tera- no parecen tener gran impartancia entre los motivos euando
son declarados de manera precisa. Sin embargo, pueden estar
mezclados con motivos agmpados en la categoria "otros", que
mencionan alrededor deI 50.0 por ciento de los migrantes de
retomo en todos los periodos entre la poblaci6n masculina, y
cerca del 40.0 por ciento en el casa de la poblaci6n femenina.

Sin embargo, los aspectos positivos y negativos mencionados
por los migrantes respecto a su estancia en Estados Unidos po
nen de relieve la importancia que tiene la xenofobia, sobre
todo a partir de mediados de la década de los ochenta (euadro
35).
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Cuadro 35
Distribuci6n de las opiniones de los migrantes de retorno
sobre los aspectos positivos y negativos de su experiencia

migratoria en Estados Unidos, 1993

Tiempo de Aspectos positivos
pennanencia
en Estados Mejores Mas Fuentes Otros Total
Unidos ingresos de trabajo

Menos de cinco aiios 50.2 9.9 39.9 100.0 (333)
Cinco aiios y mas 65.2 17.8 17.0 100.0 (764)

Total 60.6 15.4 24.0 100.0 (1 097)

Aspectos negativos

Xenofo- Malos Aisla- Ilega- Otros Total
bia tratos miento lidad

Menos de cinco aiios 14.1 24.4 9.4 7.8 44.3 100.0
Cineo aiios y mas 30.6 15.2 3.3 4.8 46.1 100.0

Total 24.8 18.4 5.5 5.9 45.4 100.0

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

El tiempo de permanencia en el paîs vecino modifica la per
cepcion de las dificultades y de ventajas asociadas al estatus de
migrante. Entre quienes pasan mas tiempo en Estados Unidos
disminuyen, por ejemplo, los diferentes tipos de malos tratos
que pueden sufrir, pero tienen una percepcion de la xenofobia
menos precisa, mas difusa. El hecho de que el t.iempo de perma
nencia les permite incrementar sus probabilidades de legalizar
su estatus migratorio 0 aumentar su experiencia, 10 que les brin
da una mejor apreciacion de los riesgos asociados a la situacion
de ilegalidad, puede explicar en gran medida las fuertes dife-
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rencias de opinion. Del mismo modo, el factor permanencia
explica, por una "integracion" progresiva, las diferencias obser
vadas en cuanto a los temas "aislamiento" y problemas ligados
al estatus de migrante ilegal. La segunda mitad de la década de
los ochenta se diferencia de los periodos anteriores por un incre
mento de la percepcion -por parte de los migrantes- de aspectos
negativos relacionados con la xenofobia y los malos tratos; esto
es reflejo, de alguna manera, deI endurecimiento de la poHtica
migratoria de Estados Unidos y de la aparicion de movimientos
xenofobicos mas virulentos desde esta época en el pals vecino.

Entre los aspectos positivos de la permanencia como inmi
grante en Estados Unidos destacan, en opinion de los migrantes,
los niveles de salarios, sobre todo cuando se prolonga la estancia
en el pals vecino: 65.0 por ciento de los migrantes que perma
nederon cinco anos y mas citaron este como el principal aspecto
positivo, contra el 50.0 por dento de los migrantes con residenda
inferior a cinco anos. Se observa la misma diferencia entre estos
dos grupos respecto al tema "fuente de trabajo", el segundo mas
citado por los migrantes. Aquellos con menos tiempo de re
sidencia parecen, por el contrario, mas sensibles respecto a cues
tiones como la posibilidad de aprender otro idioma, adiestrarse
en su oficio 0 aspectos sodoculturales relacionados con su situa
don de aprendizaje 0 de integradon progresiva al nuevo contexto.
En términos generales, los aspectos economicos son esenciales
entre 10 positivo de la estancia en Estados Urudos, pero los otros
estan lejos de ser despreciables.

En contraste, el balance -como se hizo antes desde una optica
comparativa- que hacen los migrantes de la situacion que vivieron
en sus lugares de origen no deja de producir algunas sorpresas.
Si en los aspectos positivos que encontraron en sus lugares de
origen predominan las dimensiones afectivo-sociales -presencia
de la familia, extension de las redes sociales, etcétera-, como
era de esperarse, parece sorprendente encontrar que una propor
cion relativamente grande de migrantes -17.6 por ciento- evo
quen las oporturudades de empleo que se encuentran en México.
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En realidad las respuestas que se refieren al tema deI empleo
son, sobre todo, de migrantes que tuvieron estancias en Estados
Unidos superiores a cinco allos, 10 que permiti6 a una buena
parte de ellos crear su propia empresa y ahora son empleadares
o trabajan por cuenta propia con los aharros producidos por su
trabajo migratorio, predominantemente en funci6n de su dura
ci6n. Casi 25.0 par ciento deI ultimo grupo se refiri6 explkita
mente a la impartancia de las oportunidades de trabajo, contra
el 5.6 par ciento de los migrantes que residieron menos de cinco
allas en el pafs vecino.

.La discrepancia en cuanto a las opartunidades de empleo se
giin la duraci6n de la permanencia en Estados Unidos encuentra
su paralelismo cuando se trata de los aspectas negativos del
contexto mexicano. Mientras que solamente el 20.0 par ciento
de los migrantes con permanencia prolongada (cinco allos y
mas) evocan la escasez de trabajo en sus lugares de origen, esa
proparci6n se duplica -41.0 por ciento- entre los migrantes con
estancia inferiar a cinco allos en Estados Unidos. Como se men
cion6 antes, la capacidad de inversion, en funci6n del ahorro y,
en ultima instancia, de la duraci6n deI trabajo migratorio en el
pafs vecino, es generalmente mas elevada en~re los migrantes
que han residido cinco allos y mas en Estadas Unidos. Gran
parte de ellos se reinstalaron en sus lugares de origen como pa
trones 0 trabajando por cuenta propia. Es en este sentido que se
encuentran menos referencias al tema de las oportunidades de
trabajo. Por el contrario, los migrantes que se reinstalaron como
asalariados en sus lugares de arigen, son mucho mas sensibles
respecto al tema.

En sentido contrario, los migrantes con permanencia prolon
gada pusieron, en su gran mayorfa -67.0 par ciento-, el acento
en los bajos niveles de ingresos que se tienen en México entre
los aspectos negativos, contra apenas el 37.0 por ciento de los
migrantes con una estancia menor en Estados Unidos. El aspecto
salarial, globalmente, cobra cada vez mas importancia durante
los allOS ochenta entre los aspectos negativos hasta representar,



Los migrantes de retomo 127

durante el periodo 1985-1989, 71.0 par ciento de los temas evo
cados. En el ultimo periodo este tema -aunque sigue siendo el
principal entre los aspectos negativos del contexto mexicano
bajo considerablemente, hasta representar 46.0 par ciento de
los temas evocados. Se tiene que recardar en este momento
que la diferencia salarial entre los dos paises alcanzo su mâximo
a finales de la década de los ochenta, antes de iniciar una ten
dencia a la baja desde el inicio de los noventa. Las opiniones
expresadas por los migrantes respecto a sus preocupaciones
principales reflejan adecuadamente la evolucion de los princi
pales indicadores economicos.

Apenas poco mas de un tercio -36.6 por ciento- de los mi
grantes de retomo recibieron algun tipo de adiestramiento en
sus actividades labarales en Estados Unidos. Fueron los indivi
duos que laboraron en el pais del norte en la agricultura -39.8
por ciento- y la industria -41.2 por ciento- quienes recibieron
mas frecuentemente adiestramiento. Por el contrario, la propar
cion pareci6 mas baja en ramas como los servicios -26.5 par
ciento- y la construccion -28.7 por ciento-. Los migrantes de
retomo recibieron capacitacion mas frecuentemente cuando
emigraron a Califomia-38.0 por ciento- que cuando 10 hicieron
a otros estados de la Union Americana -27.0 par ciento-, 10
cual refleja la diferente distribucion por ramas de actividad entre
las entidades norteamericanas. En general, la capacitacion recibi
da no parece influir en la creacion de empresas 0 negocios, excep
to en las ramas restaurantes-hoteles y transportes, en las cuales la
proporcion de no asalariados al regreso es mucho mas impor
tante entre los migrantes que recibieron algun tipo de adiestra
miento que entre los demas migrantes.

Dos tercios -66.2 por ciento- de los migrantes de retomo la
bararon en la agricultura -30.0 por ciento- y la industria -36.2
por ciento- en el pais vecino. Los que regresaron antes de 1985
provinieron en un 71.0 por ciento de esas dos ramas, mientras
que entre los que 10 hicieron durante el periodo 1990-1993 este
parcentaje bajo al 56.0 por ciento (cuadro 36).
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Cuadro 36
Ultima rama de actividad en Estados Unidos antes deI
regreso a México, seglin el periodo de retorno de la

poblaci6n masculina

Ramas de actividad
Periodo de
regreso Agric. Ind. Construc. Rests. Servs. Otros Total

Antes de

1985 37.3 33.6 9.2 6.4 11.1 2.3 100.0 (217)

1985-1989 33.7 42.4 8.2 4.5 8.2 3.0 100.0 (330)

1990-1993 23.5 32.7 12.6 13.1 12.0 6.0 100.0 (334)

Total 30.0 36.2 10.4 8.7 10.5 4.2 100.0 (981)

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

A grandes rasgos, y con un desfase, en esta distribuci6n se en
cuentra la repartici6n de las ramas de actividad en las cuales se
insertaron los migrantes en su primera emigraci6n a Estados
Unidos: el peso progresivamente decreciente de la agricultura
y el crecimiento deI que corresponde a los restaurantes-hote
les y los servicios. Los migrantes recién regresados -entre 1990
y 1993- con poca permanencia en Estados Unidos -de cero a
cuatro anos- provinieron en un 15.6 por ciento de la agricultura
y 18.4 por ciento de la industria, mientras que entre los que re
gresaron antes de 1985 con una estancia de nueve anos y mas,
estas proporciones alcanzaron 49.2 y 40.0 por ciento, respec
tivamente. En sentido inverso, de los restaurantes-hoteles y los
servidos estadounidenses provinieron el21.1 y e121.8 por ciento,
respectivamente, de los migrantes recién regresados con menos
de cinco anos de estancia en Estados Unidos, contra el 1.5 y el
6.2 por ciento entre los individuos que regresaron antes de
1985 con una permanencia superior a los ocho anos. Alrededor
del15.0 por ciento de los migrantes de retorno se encontraban
desempleados antes de regresar "definitivamente" a sus 1ugares
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de origen; 10 que indica, como se menciona antes, que no es un
factor despreciable en la decisian de regresar a México.

La reinsercian de los migrantes por ramas de actividad en
sus lugares de origen se transforma también progresivamente
en funcian de los cambios ocurridos en las economias .locales y
de la experiencia de ellos. Si entre los migrantes de retorno
anteriores a 1985 casi el 20.0 por ciento se reinsertaron en la
rama agricola en su lugar de origen, apenas un poco mâs de
10.0 por ciento 10 hicieron a partir de mediados de la década
de los ochenta (cuadro 37). Por el contrario, las industrias y los
servicios locales captaron un porcentaje mâs elevado de mi
grantes recién regresados.

Cuadro 37
Distribuci6n par ramas de actividad en los lugares de

origen de los migrantes masculinos de retorna,
segun el peliodo de regreso

Periodo de regreso
Ramas de
actividad Antes de 1985 1985-1993 Total

Agrieultura 18.6' 11.9 13.3
Industria 15.2 21.6 20.4
Construcci6n 15.2 17.0 16.7
Restaurantes 2.7 2.2 2.3
Comercio 22.8 18.2 19.2
Transportes 12.5 11.8 11.9
Servicios 11.0 16.4 15.3
Otros 1.9 0.6 0.9
Total 100.0 (263) 100.0 (943) 100.0 Cl 206)

( ) Numero de casos.
FUEN1E: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, IneseriORSTOM, 1993.

Existe una brecha muy importante entre la distribucian por ramas
de actividad de los migrantes de retorno y los proyectos de
reinsercian laboral de los que aun residian en Estados Unidos
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en el momento de la encuesta. Si se consideran las modalida
des de reinsercion de los migrantes de retorno entre 1985 y
1993, se observa que apenas un tercio de ellos se reinsertaron
en el comercio -18.0 par ciento- y los servicios -16.0 por cien
to-. Al comparar los proyectos de reinsercion de los migrantes
que actualmente (1993) residen en Estados Unidos, el 39.0 par
ciento de ellos piensan desempeftarse en el comercio y el 25.0
por ciento en los servicios -64.0 por ciento en su conjunto-, se
constata que apenas cerca de la mitad de los proyectos corres
pondian a la situacion real de los migrantes de retorno. Al res
pecto es posible hacer dos interpretaciones complementarias
para explicar la brecha entre las aspiraciones de los migrantes
y la realidad. La primera se refiere al hecho de que solamente
una pequefta fraccion deI total de ellos que residian en 1993 en
Estados Unidos tenian un proyecto laboral bien definido para
coando regresaran a vivir a México, como puede verse por la
fuerte correlacion que existe entre las ramas proyectadas y el
estatus de no asalariados. Es probable que buena parte de ellos
hagan realidad sus aspiraciones si destinan una parte importante
de sus remesas al ahorro 0 las inversiones, pero lograrân esto
solo una fracci6n muy pequefta deI grupo original. La segunda
interpretacion tiene que ver con la insuficiencia deI ahorra pro
ducido por el trabajo migratorio, que impidio crear las empresas
previstas. Ademas, coma parecen indicar los datos, muy proba
blemente en aftos recientes -finales de los ochenta y principios
de los noventa- se modifico la estructura de asignaci6n de los
recursos ahorrados y se destina una mayor parte de ellos a la
manutencion de la familia, con 10 que disminuyen el ahorro y
las inversiones directas. En otras palabras, se volvi6 menos re
dituable el trabajo migratorio en este aspecto por la sobreva
luacion de la moneda mexicana respecto al dolar y en los ultimos
tiempos se redujo para muchos migrantes la probabilidad de
realizar sus aspiraciones.

Globalmente, como se puede constatar en el cuadra 38, el
doble desplazamiento -México-Estados Unidos, Estados Unidos



Cuadro 38
Distribud6n porcentual por ramas de actividad de los migrantes masculinos de retomo antes de

emigrar a Estados Unidos, antes de regresar a México y a su regreso al paîs, y periodos de regreso

Etapas

Antes de emigrar a
Estados Unidos
Antes de regresar a Méx.
Después de
regresar a México

Periodos de
regreso

Agric.

20.0

29.5
13.6

Ind.

23.0

35.8
20.8

Ramas de actividad

ConstIuc. Rests. Comercio Transps. Servicios Otros Total

18.2 2.5 14.3 10.0 11.1 0.8 100.0 Cl 059)

10.5 8.7 2.1 2.4 11.0 0.1 100.0 Cl 059)
17.2 2.5 19.3 13.0 12.9 0.8 100.0 Cl 059)

Antes de emigrar Antes de regresar Después de regresar
a Estados Unidos a México a México

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

1975-1984
Agricultura mas industria mas construcci6n
Restaurantes mas comercio mas transportes mas servicios
1985-1993
Agricultura mas industria mas construcci6n
Restaurantes mas comercio mas transportes mas servicios

62.7
37.3

59.6
39.6

79.5
20.5

72.3
27.5

48.3
49.8

50.6
48.9

w-
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México- modifica sensiblemente la distribuci6n de las activida
des de los migrantes en cada etapa deI cielo migratorio. En la
primera etapa -México-Estados Unidos- se incremento el peso
del conjunto de las ramas agricultura, industria y construcci6n,
que paso del61.0 al 76.0 par ciento del empleo de los migrantes,
mientras que en el mismo desplazamiento se redujo el empleo
del sector terciario -restaurantes-hoteles, comercio, transportes
y servicios- del 38.0 al 24 par ciento. La segunda etapa del ci
elo -desplazamiento Estados Unidos-México- acentua en senti
do contrario las modificaciones de la estructura deI empleo. El
empleo en los sectores primario y secundario -agricultura, indus
tria y construccion- se redujo deI 76.0 par ciento en Estados
Unidos al 52.0 par ciento en los lugares de origen. Par el con
trario, el sector terciario via incrementarse notablemente su peso
relativo entre los migrantes al regresar a trabajar en sus lugares
de origen: del 24.0 par ciento en Estados Unidos al 48.0 par
ciento en México.

El esquema general del "inflamiento" de los sectores primario
y secundario en la distribucion par actividad de los migrantes
cuando se desplazaron de México a Estados Unidos fue cons
tante en todos los periodos de regreso de migrantes, asf coma
la reduccion deI empleo en estas sectores y el incremento en el
sector terciario cuando regresan a México. Sin embargo, se obser
va, coma se menciano en la parte referente a la insercion de los
migrantes a la economfa estadounidense, una progresiva recupe
racion deI equilibrio de la distribucion entre sectores en Estados
Unidos, en provecho deI sector terciario, que redujo poco a
poco la distorsion global.

La movilidad entre ramas fue muy fuerte durante la primera
etapa deI cielo migratorio: 70.0 par ciento de los migrantes
cambiaron de rama al desplazarse de México a Estados Unidos.
En la segunda etapa deI cielo -regreso al lugar de origen- se
asocia también ese desplazamiento con una fuerte movilidad
laboral, pues alrededor deI 70.0 par ciento de los migrantes
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cambiaron de rama de actividad al salir de Estados Unidos y
regresar a sus lugares de origen en México.

El hecho de haber recibido adiestramiento en Estados Unidos
para desempefiar sus actividades redujo sensiblemente la movili
dad entre ramas al regreso, partieularmente en la agrieultura, los
servidos y los restaurantes. Los migrantes que cambiaron de ra
ma de actividad al regresar de Estados Unidos a México, entre
los que recibieron algun tipo de adiestramiento, representan el
64.0 par ciento -65.0 par dento en la agricultura, 50.0 par
dento en los servicios y 68.0 par ciento en los restaurantes-ho
teles-, contra el 75.0 par dento entre quienes no recibieron
adiestramiento alguno: 78.0, 70.0 Y96.0 par dento, respectiva
mente, en las tres ramas sefialadas.

El balance global-rama antes de migrar a Estados Unidos/ra
ma al regreso a México- muestra una menor movilidad entre
ramas parque gran parte de los migrantes -64.0 par dento- se
reintegraron a su rama de origen al final del cielo migratorio
(euadro 39). Esta proporcién es mas 0 menos constante en los
diversos periodos de regreso: 65.0 por dento antes de 1975,
68.0 por ciento durante los afios 1975-1984 y 63.7 por ciento
durante el periodo 1985-1993.

Es en el sector terciario donde el regreso a la rama de origen
fue mas freeuente: 71.7, 73.3 Y71.0 por ciento, respectivamente,
de los migrantes que se desempefiaban en el comercio, los
transportes y los servicios antes de emigrar a Estados Unidos, se
reinsertaron en las mismas ramas a su regreso de Estados Unidos.
En el otro extremo de la distribucién par ramas de actividad,
solamente 50.9 y 53.8 par dento, respectivamente, de los migran
tes que provenfan de la agricultura y de restaurantes-hoteles
regresaron a trabajar a estas ramas después de su estancia en
Estados Unidos.

Por otro lado, se observa que cerca de un tercio -32.8 y 38.4
por ciento, respectivamente- de los migrantes que laboraban
en la agricultura y la industria antes de iniciar el cielo migratorio
no cambiaron nunca durante la totalidad de éste. Por el contrario,



Cuadro 39
Ramas de actividad al regreso seglin rama de actividad

antes de emigrar a Estados Unidos, migrantes masculinos
de retomo

Ramas de actividad

Varios AgricuItura Industria Construcci6n Restaurantes Comercio Transportes Servicios Total

Ramas de actividad
antes de emigrar (216) (227) (199) (26) (159) (101) (121) (1056)

Porcentajes en la

misma rama de acti-
vidad al regreso 50.9 62.6 68.3 53.8 71.7 73.3 71.0 64.1

Porcentajes que nun-

ca cambiaron de rama

de actividad durante

el cielo migratorio 32.8 38.4 17.4 26.1 0 0 25.6 22.1

( ) Numero de casos.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.
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la moviliclad de los migrantes que habfan trabajado en el comercio
y los transportes fue total, pues todos cambiaron por 10 menos
una vez de rama de activiclad entre el inicio del cielo migratorio
y su regreso a México.

El balance final, en términos de transferencia de empleos
entre las ramas de activiclad de origen -antes de la emigraci6n a
Estados Unidos- y el regreso a México al cabo del cielo mi
gratorio, se presenta en el cuadro 40, donde se puede constatar
la disminud6n del empleo en los sectores primario y secunclario
y el incremento en el sector terciario: comercio, transportes y
servicios.

Respecto a sus efectivos iniciales, la agricultura perdi6 35.0
por ciento de eHos en la totaliclad deI delo migratorio. Las pérdiclas
relativas en la industria y la construcci6n, de -9.0 por ciento,
fueron relativamente débiles. Por el contrario, las ramas comercio,
con +26.0 por dento, y transportes, con +29.0 por dento, captaron
la mayor parte de las transferencias de ramas que ocurrieron
durante el cielo migratorio.

Los migrantes de retomo utilizaron una fracci6n mas impor
tante de sus remesas en inversiones productivas 0 en ahorros
que el conjunto de los migrantes, 0 sea que los migrantes actua
les y los ex migrantes. Esta distribuci6n del producto migratorio
represent6 en este grupo el 18.3 por ciento de la utilizaci6n de
los recursos monetarios, contra el 13.9 por ciento para el conjunto
de migrantes. Asimismo, utilizaron una parte mas importante de
estos recursos monetarios en la compra de casas y de terrenos
-11.0 por dento, contra 6.7 por dcnto para el conjunto de los
migrantes-j todo eHo, por supuesto, en detrimento de la fracd6n
empleada en la manutenci6n de la familia. Sin embargo, se ob
serva que el nivel maximo de inversi6n y de ahorro tuvo lugar
durante los anos ochenta, cuando estos dos rubros representaron
en conjunto casi el 20.0 por ciento deI uso de los recursos mo
netarios de los migrantes de retomo durante la misma época.
Desde el inicio de la década de los noventa se observa, por el
contrario, una reducci6n deI peso relativo de estos dos rubros
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-16.0 par ciento en conjunto- y un aumento en la fraccion uti
lizada para la manutencion familiar. Se encuentran aqui las mis
mas tendencias que se observaron en la distribucion de remesas
por pedodos para el conjunto de migrantes actuales y ex migran
tes. Los migrantes que se reinsertaron a su regreso a México en
las ramas restaurantes-hoteles, agricultura y comercio general
mente asignaron al ahorro 0 a inversiones productivas una frac
cion mas importante de las remesas-entre 20.0 y 25.0 por ciento
que el promedio, pues estas partidas representaron, por ejemplo,
15.0 y 16.0 por ciento, respectivamente, entre los migrantes
que se reinsertaron en las ramas de la construccion y los servicios.
Estos datos coinciden con la mayor frecuencia de migrantes
que se reinstalaron coma patrones 0 laboran por cuenta propia
asignarQn muchos mas recursos al ahorro y a las inversiones
productivas que los demis migrantes.

Cuadro 40
Balance global de los cambios entre ramas de actividad

desde el momento de la emigraci6n a Estados Unidos hasta
el regreso a México por periodos de retorno

(porcentajes de incremento 0 pérdida de empleo)

Ramas de aetividad

Periodos Agrie. Ind. Construe. Rests. Corn. Transp. Servs. Total

1975-1984 -38.1 -13.6 -8.1 +52.6 +24.3 +39.6 +42.0 0

1985-1993 -32.8 -8.8 -8.6 -4.4 +27.1 +26.9 +21.3 0
Total -35.0 -9.0 -9.0 +1.0 +26.0 +29.0 +23.0 0

(1232)

( ) Numero de casas.
FUEN1E: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

De los migrantes de retorno, 36.8 par ciento se reinstalaron como
patrones 0 trabajan por euenta propia -los patrones representaron
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solamente el 7.8 por ciento dei conjunto-, 10 que se puede com
parar con el 17.3 por ciento de este grupo de migrantes que tu
vieron este estatus antes de emigrar a Estados Unidos. La migra
ci6n al pais vecino permiti6, entonces, duplicar la proporci6n
de no asalariados entre los migrantes. Sin embargo, con el trans
curso deI tiempo se redujeron las oportunidades de que el mi
grante creara su propia empresa (cuadro 41), tanto por la dismi
nuci6n de no asalariados en los flujos migratorios a Estados Unidos
como por las crecientes dificultades para crear una empresa al
regreso: ahorro insuficiente, demanda estancada, etcétera.

Cuadro 41
Porcentajes de patrones y empleados por cuenta propia entre
los migrantes de retorno antes de emigrar a Estados Unidos y

a su regreso a México, par periodo de retorno

Periodos de retarna

Etapas de la
emigraci6n 1975-1984 1985-1993 Total

Antes de la emigraci6n
Después de la emigraci6n

25.2

49.3
(211)

15.3
33.7

(940)

17.3
36.8

Cl 205)

( ) Numero de casas.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias

de Jalisco, Ineser!ORSTOM, 1993.

La gran mayoria-83.7 por ciento- de quienes no eran asalariados
en eI momento de emigrar a Estados Unidos se reinsertaron en
estas mismas categorias a su retomo a sus lugares de origen y re
presentaron alrededor dei 40.0 por ciento de los migrantes que
al regresar se reinsertaron en estas categorias (cuadro 42).

La distribuci6n de no asalariados por ramas de actividad,
antes de emigrar y al regreso ponen de manifiesto el peso de la
agricultura y deI comercio para estas categorias (cuadro 43).
Estas dos ramas de actividad proporcionaron mas de la mitad de
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Cuadro 42
Proporci6n de no asalariados (patrones y trabajadores por
cuenta propia) al momento de emigrar a Estados Unidos

. y a su regreso a México (porcentajes)

Periodos de regreso
1975-1984 1985-1993

No asalariados antes de emigrar a Esta
dos Unidos que se reinstalaron como
no asalariados a su regreso a México
No asalariados a su regreso a México que
la eran antes de emigrar a Estados Unidos

86.3

40.0

\

83.7

38.8

FUEN1E: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias
de Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

los no asalariados en los flujos migratorios a Estados Unidos:
74.0 por ciento a finales de los setenta y 52.0 por ciento a me
diados de los ochenta. Estas dos ramas de actividad concen
traron también mas de la mitad de los migrantes no asalariados
reinstalados en sus lugares de origen. En el periodo 1985-1993
se observa un incremento de la importanda de las actividades
por cuenta propia en la rama de los servidos, que desplaz6
poco a poco a la agricultura en la distribuci6n de los no asala
riados por ramas de actividad.

Alrededor de un terdo de los migrantes de retorno que no
son asalariados estan concentrados en el comercio, 10 que
corresponde en cierta medida a las aspiraciones de numerosos
migrantes cuando proyectan su reinsercion laboral en México.

Excepto en las ramas restaurantes-hoteles y transportes, no
parece influir el hecho de haber recibido adiestramiento en
Estados Unidos en la inserci6n como patron 0 trabajador por
cuenta propia en la economfa de las ciudades'de origen. Glo
balmente el 39.0 por ciento de los que tuvieron algun tipo de
adiestramiento se reinsertaron como no asalariados, contra el
37.0 por dento de los que no 10 recibieron. Por el contrario, en



Cuadro 43
No asalariados por ramas de actividad antes de emigrar a Estados Unidos y a su regreso a México

por periodo de retorno (porcentajes)

Antes de
tmlîgrara
Estados Unîdos
1975-1984 31.0 10.8 8.3 56.8 15.0 23.5 0.0 25.2 (210)

(34.0) 39.6) (100.0)

1985-1993 18.1 10.2 7.3 32.8 5.6 18.9 13.3 15.4 (968)
(20.7) (31.0) (100.0)

Alregreso a
México
1975-1984 61.1 34.4 36.4 78.3 39.3 25.0 30.0 49.3

(21.8) (35.6) (6.0) (100.0)

1985-1993 46.4 18.6 19.4 61.0 26.1 35.5 25.0 33.8
(16.5) (33.1) (17.4) (100.0)

1
( ) Proporci6n de no asalariados de la rama, del total de no asalariados.
FUENTE: Encuesta Migraci6n a Estados Unidos desde ciudades medias de Jalisco, lneser/ORSTOM, 1993.

Ramas de actividad

UJ
\0

TotalComercio Transportes Servicios OtrosAgricultura lndustria Construcci6nPeriodos
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las ramas restaurantes-hote1es y transportes estas proporciones
alcanzaron 44.0 y 36.0 por ciento, respectivamente, contra 14.0
y 26.0 por dento.

AIrededor dei 40.0 por dento de las empresas creadas por
migrantes de retomo emplean mano de obra. Son principal
mente microempresas pues cerca dei 85.0 por dento de eIlas
funcionan con un maximo de tres personas, promedio que in
cluye a los propietarios de ellas. Apenas el 3.4 par dente de las
empresas emplean a mas de cuatro asalariados. En promedio,
las empresas de transportes, industria y restaurantes-hoteles
tenian un tamatio apenas superior, en términos de mana de
obra empleada, que en las otras ramas de acrividad. Son los
servicios y la construcci6n las ramas que emplean menos mana
de obra. En promedio, se pudo estimar que cada una de las
empresas creadas por migrantes generaron en 1993 alrededor
de 0.5 empleos directos, ademas dei que proporcionan al propio
migrante.



Conclusiones

Las caracteristicas de los flujos migratorios a Estados Unidos
han tenido cambios importantes durante los ultimos veinte afios.
La nueva configuraci6n de los intercambios migratorios entre
ambes pafses podria dibujarse a principios de la década de los
noventa de la siguiente manera:

- Una reducci6n de fluios de quienes emigran por primera
vez respecto a los migrantes con experiencias migratorias
previas; pueslo que se mantuvo mas 0 menos estable el vo
lumen de los fluios de estos ultimos, la parte indocumentada
de la migraci6n se redujo.

- Un incremento relativamente importante de los flujos de re
greso, que equilibra en los ultimos afios 0990-1993) los flu
jos de primera salida.

- Una participad6n creciente de la migraci6n de origen urbano
en los fluios y deI componente femenino en estos movi
mientos, reflejo desfasado del crecimiento de la emigraci6n
legal masculina.

- Una diversificaci6n de las ramas de actividad de los migrantes,
tanto antes de emigrar como en las actividades que realizan
en Estados Unidos.

- Una reducci6n de la eficacia del cielo migratorio que trans
forma una buena parte de los asalariados -antes de la emi
graci6n- en microempresarios a su regreso allugar de origen,

[141]
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debido en buena medida a la sobrevaluacion que tuviera el
peso durante los liltimos anos previos a la devaluacion de
diciembre de 1994. Una parte deI fenomeno migratorio
parece corresponder a un intento de modificar el estatus
ocupacional de los migrantes -transformandose de asalaria
dos en empresarios- para incrementar sus ingresos a largo
plazo y reducir los riesgos de precariedad que enfrenta el
asalariado en la sucesion de los ciclos economicos.

- Un probable no regreso de buena parte de los emigrantes;
en cuanto logran obtener documentos migratorîos hacen
emigrar a sus esposas, y se establecen y procrean sus hijos
en el pais vecino desde hace mas de una década.
Sin embargo, la devaluacion iniciada en diciembre de 1994

modifico sustancialmente el contexto socioeconomico e invirtio
las tendencias de los dos principales factores que inciden en la
generacion de flujos migratorios: el desempleo y la relacion de
salarios -minimos y promedio- entre los dos paises. Es muy
probable que la recesion economica que empezo a manifestarse
en México a principios de 1995 se prolongue hasta el ano siguien
te, manteniendo altas tasas de desempleo 0 subempleo en el
pais y que esto impulse nuevamente la migracion a Estados
Unidos -y particularmente hacia California-, donde pareée ha
berse reactivado la economia desde 1993.

Por otro lado, como se ha visto en este trabajo, los flujos
migratorios son muy sensibles a la evolucion de la relacion sa
larial entre ambos paises. La devaluacion deI peso rompio la
tendencia a la baja de la diferencia salarial presente durante los
anos 1988-1993, 10 que hace mucho mas atractiva la trans
formacion de los ingresos en dolares a moneda local, sobre
todo durante el periodo presente, caracterizado por una subva
luaci6n temporal deI peso.

En efecto, si el nivel promedio de las remesas equivalia en
1993 a un salario promedio local pagado en las ciudades de
origen, se estima que en junio de 1995 este nivel alcanzaba
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alrededor de 1.5 salarios promedio, 0 sea mas 0 menos el equi
valente de los ingresos totales de un hogar promedio compuesto
de 1.4 miembros activos.

Por 10 anterior, es muy probable una reactivaci6n de los
flujos migratorios en 1995, como ocurrio tras la devaluacion de
1982; ello a pesar deI endurecimiento de la politica migratoria
norteamericana. Este factor puede ser fortalecido por el des
lizamiento a la baja deI salario real en México provocado por la
inflacion, que reduce el nivel de vida de muchos estratos de
poblaci6n, después de la relativa estabilidad de este indicador
en 1993 y 1994.

Es posible que el nuevo contexto modifique temporalmente
la estructura de utilizacion de remesas en los lugares de origen,
en funci6n deI grado de subvaluacion deI peso y deI deterioro
deI ingreso reallocaI. Como se via en otra parte de este trabajo,
la subvaluaci6n favorece el incremento de la fracci6n de las
remesas destinadas a usos diferentes a la manutencion familiar
-ahorro, compra de casa 0 terreno e inversiones productivas-,
10 cual repercute favorablemente en alguna medida en el empleo
local, aun cuando el ntimero de empleos creados por la apertura
de nuevos comercios y servicios propiedad de los migrantes
parece relativamente débil. De todas maneras el impacto mas
importante de las remesas se traduce en el sostenimiento de la
demanda de bienes y en el consumo de servicios que amortiguan
los efectos negativos de la expansion deI subempleo y deI de
sempleo.

La evoluci6n deI volumen de los flujos migratorios no es li
neal, mas bien ha sido fluctuante pero con tendencia ascenden
te. En este sentido, fluctuaciones de los flujos migratorios -que
reproducen a grandes rasgos los cidos economicos de corto
plazo de la economfa mexicana- amortiguan las crisis -de em
pleo, de cambio de paridad y de la cafda deI ingreso real- en
las regiones de origen de las corrientes migratorias, aunque no
se le puede considerar como un factor que impulse verdade-
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ramente el crecimiento economico de estas regiones; tal vez
con excepcion de algunas microrregiones, como la de Tepatitlan
de Morelos, que contrasta con las otras ciudades en varios
aspectos:
- El auge de sus flujos de salida tuvo lugar, al parecer, durante

la primera mitad de la década de los ochenta.
- Son flujos casi exc1usivamente masculinos, con proyectos a

menudo bien definidos.
- El nivel de remesas de sus migrantes es notablemente mas

alto y su uso mas orientado hacia el ahorro y la inversion
productiva.
Estos elementos pueden explicar en buena medida los ni

veles de ingresos mas altos y las tasas de desempleo mas bajas
que se encuentran en esta ciudad en 1993, asi como la fuerte
reduccion de sus flujos migratorios a Estados Unidos desde
mediados de la década de los ochenta. En este caso, se puede
considerar que las oias migratorias anteriores (1970-1985) tu
vieron un impacto mas notable en el desarrollo de la economia
local que el que se observa en las otras ciudades estudiadas.

En esta fase deI desarrollo economico de México, caracteri
zada por fuertes oscilaciones en sus cic10s de corto plazo, la
emigracion internacional parece e1emento 0 componente estruc
tural deI desarrollo. Su importancia como fenomeno se reducira
a medida que se reduzcan los cic10s economicos de corto plazo
y la economia mexicana inicie una larga fase de crecimiento
sostenido que permita resolver los problemas de subempleo y
reducir las diferencias salariales respecto a Estados Unidos.

Las olas migratorias provocadas por los periodos recesivos
de México pueden ser absorbidas por la economia norteame
ricana sin provocar tensiones entre ambos paises si ocurren
durante periodos de expansion de la economia de Estados Uni
dos. En este sentido, una integracion progresiva de ambas eco
nomias producirâ menos desfases entre los cic10s economicos
de los dos paises, limitando el ajuste deI empleo que actualmente
se efectua a través de desplazamientos de mana de obra.
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Desde el punto de vista deI desarrollo regional, los resultados
de nuestro estudio apoyan la nocion de que la polftica maCro
economica de tipo de cambio y aquellas relacionadas con el
ajuste economico derivado deI desequilibrio de la balanza co
mercial y de los efectos de la deuda externa, asi como deI aho
rro forzoso -via aumentos de impuestos indirectos y retrac
cion de salarios reales-, tienen un profundo impacto en los ni
veles de empleo y en los ingresos regionales, 10 mismo que,
consecuentemente, en los flujos migratorios. Por un lado, parece
evidente que un peso mexicano subvaluado con respecto al
dolar y la retraccion deI empleo y el ingreso real regionales, en
los sectores 0 ramas industriales mas afectadas por las polfticas
de ajuste, hacen mas atractiva y rentable la emigracion a Estados
Unidos con documentos migratorios 0 indocumentada. Aumenta
también el valor relativo de las remesas en dolares y seguramente
estimula a migrantes que residen en Estados Unidos para que
inviertan en sus lugares de origen, principalmente en biehes
raices. Por otro lado, la reduccion de ingresos reales por el
aumento de precios e impuestos para que el gobierno Federal
logre incrementar el ahorro interno, tiene un efecto negativo
generalizado en los patrones de consumo y, consecuentemente,
en la estructura economica de las diferentes regiones.

Al reducirse los ingresos reales de la mayor parte de la pobla
cion -clases media, media baja y baja- una mayor parte de su
ingreso nominal se destina necesariamente al gasto en productos
y servicios de primera necesidad, sobre todo aquellos que tengan
precios mas bajos, por ejemplo alimentos, vestido, calzado, salud,
vivienda y educacion. Asi, los consumidores buscan precios
mas bajos como consecuencia de tal reduccion. En una situacion
en que la subvaluacion del peso prâcticameme representa un
arancel generalizado -en 1995 se estima este arancel en aproxi
madamente 35 por ciento: 20 por ciento de subvaluacion del
peso y i5 por ciento del impuesto al valor agregado- a los ar
ticulos importados, esto aumenta sus precios, asi como los de
aquellos productos de industrias modemas que necesitan importar
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insumos y bienes de capital. Por 10 tanto, la poblad6n incrementa
ampliamente la demanda de productos y servicios basicos, nor
malmente producidos 0 prestados por pequeftas y medianas
empresas, muchas de ellas establecidas en ciudades medias y
pequeftas, pertenecientes al sector informaI y de carâcter fami
Har. Estas son las que pueden ofrecer precios bajos.

Asi, podemos suponer que sobrevendrâ un auge econ6mico
en este sector de la economia que traerâ consigo un aumento
deI empleo y de los ingresos en esas ciudades. En general, su
ponemos que habra una reactivaci6n econ6mica en 10 que lla
mariamos la "economfa popular", por 10 que regiones donde
predomina este tipo de economia experimentarân desarrollo.
Este seguramente es el caso de muchas ciudades medias subre
gionales como las aquf estudiadas.

Por su parte, la emigraci6n a Estados Unidos se reforzara si
las remesas se invierten en este sector pues, como vimos en
nuestro estudio, la mayor parte de las inversiones productivas
de remesas de migrantes actuales y de retomo se hacen en
negocios pequeftos que muy probablemente pertenecen a este
sector. Debido a 10 anterior, las crisis econ6micas provocadas
por ajustes de tipo de cambio y balanza de pagos tienden a
favorecer el desarrollo regional y producen una contratendencia
de la migraci6n: por un lado, hace a ésta mas atractiva par su
rentabilidad y la incentiva por eI desempleo en los sectores
modernos mas afectados par las pol1ticas de ajuste, y por otro,
eI crecimiento deI empleo y de los ingresos en la "economia
popular" -en gran parte informaI, de bienes basicos-- retiene
poblaci6n y aumenta las oportunidades de inversi6n de las re
mesas y, por la tanto, de autoempleo para migrantes de retomo.

Las crisis econ6micas de ajuste son de corto y mediano pla
zos y recurrentes. La lecci6n que han dejado respecto al t6pico
que nos ocupa es que en tiempos de estabilidad cambiaria y
econ6mica en general, y en aquellos en que se experimenta
crecimiento econ6mico, se debe apoyar al sector de la "econo
mia popular" en muchas regiones deI pais, especialmente en
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las de mayor tradici6n migratoria, con infraestructura, créditos,
asistencia técnica, etcétera, porque representa una palanca im
portante deI desarrollo regional que praduce empleos e ingre
sos para poblaci6n potencialmente migrante.

El aumento del volumen de j6vefles solteros en el flujo
migratorio tiene que ver con el comportamiento demogrâfico
de las ciudades estudiadas. La cohorte de poblaci6n joven va
en aumento. Ademas, la informaci6n que influye en la llamada
"revoluci6n de aspiraciones" es mas amplia, tanto por las redes
de parentesco y amistad como por el mayor y casi generalizado
acceso, a través de la televisi6n por cable y antenas parab6licas,
a informaci6n que contiene muchos estfmulos para que los j6
venes emigren a Estados Dnidos por el contenido de una pra
gramaci6n casi totalmente norteamericana y normalmente do
blada al espaiiol.

A través de nuestra informaci6n captamos que los indocu
mentados tienen mayores tasas de desempleo en Estados Dnidos
con respecto a quienes cuentan con documentos migratorios,
el tiempo que les lleva conseguir empleo es mas largo, obtienen
salarios menores, experimentan mas movilidad laboral, se em
plean principalmente en restaurantes, comercios y otras estable
cimientos de servicios y sus empleadores son en gran medida
no anglosajones -principalmente asiaticos y de origen mexica
no-. De estas caracterfsticas podemos inferir que en la medida
en que sea mas riesgoso para los empleadores dar empleo a los
indocumentados, éstos tendrân que aceptar salarios cada vez
menores y peores condiciones de trabajo, se crearan mercados
laboraIes sumamente desfavorables para los indocumentados y
este tipo de migraci6n sera cada vez menos atractiva.

Son altos los porcentajes de migrantes que desean regresar
a México y establecer un negocio. Mucho menor es el porcentaje
de aquellos que mandan remesas y traen ahorros para invertir
en pequeiios negocios. Pero ambes aspectos son indicadores
de que los migrantes de retomo no encuentran condiciones
salariales ni trabajo para reincorporarse como asalariados en Mé-
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xico. Seguramente sus remesas, asf como las aptitudes y actitudes
hacia el trabajo aprendidas en Estados Unidos, son potenciales
para que se desarrollen ellos mismos como pequenos empre
sanos, sobre todo en la "economfa popular", si existen en sus lu
gares de origen condiciones apropiadas de organizacion econo
mica. Esta tendencia es mas importante para los migrantes que
fueron patrones 0 autoempleados antes de emigrar a Estados
Unidos.

Conviene mencionar también que la inversion productiva
de remesas es mayor euando el peso esta subvaluado y la crisis
economica de ajuste es mas intensa que euando existe sobreva
luacion y auge economico en el sector moderno de la economfa
y que cada una de estas inversiones crean en promedio 05
empleos directos, aparte deI empleo deI propio migrante de
retorno.

Por ultimo, el analisis de nuestra informacion muestra cam
bios importantes en las caracterfsticas y volumenes deI flujo mi
gratorio hacia Estados Unidos, asf como una relacion muy
importante entre la poHtica cambiaria y de salarios en México y
el volumen de tales flujos con las potendalidades deI desarrollo
de ciudades subregionales a través de dudades pequenas. Pare
ce clara también que poHticas dirigidas a la creacion de empleos
y medianas empresas en estas ciudades orientadas a satisfacer
las demandas de bienes basicos son factores importantes para
lograr dicho desarrollo, que ademas de necesario para la pobla
cion en su conjunto, seguramente reducirfa la emigracion a
Estados Unidos y hacia las zonas metropolitanas.
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Caractensticas deI universo y de la muestra

Ciudades Ciudad Lagos de San Juan de Tepatitliin
y concepto Guzma.n Moreno los Lagos de Morelos Total

Poblaci6n
censada en

1990
(millares) 72.6 63.6 34.4 54.0 224.7

Numero de
hogares en
1990
(millares) 14.8 11.4 6.1 10.2 45.5

Numero
promedio de
hogares
con migrantesl 0.32 0.38

Numero promedio
de migrantes
por hogar'! 1.33

Fracci6n de sondeo
estimada3 0.19

Numero de
hogares
encuestados
en 1993 854 794 243 605 2496

Numero de
migrantes
encuestados
en 1993 1345 1026 311 646 3328

1 Encuesta probabilistica migraciones y empleos en ciudades medias
de Jalisco y Colima, Ineser/ORSTOM, 1990.

2 Encuesta Migraci6n a Estados Dnidos desde ciudades medias de
Jalisco, Ineser/ORSTOM, 1993.

3 Fracci6n de sondeo estimada en 1993 entre los hogares relacionados
con el fen6meno migratorio.



ENCUESTA MIGRACIONES A ESTADOS UNIDOS-CIUDADES MEDIAS DE JALISCO, 1993
CONACIT/INESER-UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (MÉXICO)/ORSTOM (FRANCIA)

Cludad Fec:ha, ~No. Cuestionario Nombre Encllestador: _

Nombre SlIpervisor: Nombre Encuestado: _

I)jrecci6n Enclleslado:==.=_.=..•=.:::...:::...::::.._=...:::... =========Observaciones::==._:::..:::..:::...=..=_=.=_=================,---

NUMERO DE EMIGRANTES 0 AUSENTES 0 EXMIGRANTES A ESTADOS UNIDOS

TiPI' de Migrunte:

o 1 Migra en Eslados Unidos, vive alla, no tiene hogar en la ciudad

o 2 Migrô cn Estauos Unidos, regresâ, vive en este hogar

03 Migrô en Estadns Unidns, regresâ, vive en Olra ciudad

o 1 Migrô cn Estados Unidos, vive alla, no liene hogar en la ciudad

o 2 Migrô en Estados Unidns, regresâ, vive en este hogar

o 3 Migrô en Estados Unidns, regres6, vive en aira ciudad

U 1 Migrô en Est.dos Unidos, vive alla, no liene hogar en la ciudad

o 2 Migrô en Estados Unidos, regresâ, vive en esle hagar

o 3 Migrô en Estadns Unidos. regresâ, vive en otra ciudad

o 1 Migrô en Esladns Unidns, vive allol, no tiene hogar en la ciudad

d 2 Migr6 en Estadns Unidos, regres6, vive en este hogar

o 3 Migr6 en Estados Unidos, regres6, vive en aira ciudad

......
VI
00
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Anexo II. Formatos de la encuesta

n. EMIGRANTE 0 AVSENTE EN ESfADOS VNlDOS 0 EXMIGRANTE

161

No. Cuesllooario__

1 Nomm
1

JEdod
Sem

1

1 Homm DI 1 Mi""Dlc Odua! 0 1

Mujer 02 Ex·Mi_le 02

A.SITUA 1 A ESfADOS VNlDO:

OfJCO:
1

RAMA DE ACTIViDAD CATEGORIA
No lnIbajaba 0 0 Comcrdo OS PoIron DI USR 0 4

ESTADO CIVIL Agricullura CJI 1llIllIpOrlc 06 aa.Propia 02 0Ir0 OS
SoItcra 01 DiYon:,"parodoO 3 Industria o 2 Scrviciol 07 AsalBriado 0 3 Nosabc 09
Caaado. UDIdo 02 Viudo 0 4 Coowua:iOO 0 3 OUOI 08

NoSabc 0 9 RCllaurantc 04 NoSabc 09

B. INSTALACI6N EN WS ESfADOS VNlDOS 1 A1lO PIUMI!RA Il No.DESAUDASAesrADOS
SAUDA UNIDOS

1 NO'llVO DE ..... NIORACl6N'

SE PUE LUGAR DE DESnNO
TENiA ALGÛN PARJENI'E O'AMICiO.AuA CON

QUIEN Ll.EGAR?
Oocumcnlado DI EsUIdo Padrc CJ 1 CIro Pamme 0 4
lodoculllCDlBdo 0 2 Condado HcrmaDO(a) CJ2 Amigo(a) CJ S
NoSabc 09 EIpœo(a)t 03 Nadic 0 6

NOYio(a) NoSabc CJ 9

1lPO DBAYUDA RECBIDA A SU u...ECiADA:

ALOJANJEl<TO? No 0 1 No Sabc 091 LE CONSIGUIE- NOCJI NoSabc D9jLOMAN1IJVJERON NoD 1 Si CJ
ROt' 1'RABAJO? MlfNfRAS BUSCABA

SI 02 SI 02 nv.BAJO? NoSabc CJ 9

EN' cuANro TIEMPO OONSIOUI6 DOMINIC DfJ..INGLts A suUEO~ Il orlClO CllCOOlrodo all4T1WIAJ01 Casi Dada 0 1 BastaDIC 0 3 Ramade ActiYidlldMeDOI de 1 5erD8111 DI
UD poco 0 2 Mucho 04Entre 1Y2 semanas 02 Cal'gorfa de ActiYidlld

Entre 2Y4 semanas 03
NoSabc 09

MAa de 4 .emaDU 04
NoSabc 09

INORESOS EN DOLARES NAClONA!JOM) DfJ.. fJ,(PI..f.ADOR nro DE CONTRATC DETRABAJO

aimes ADgkuP1 0 1 OlialDo 03 Fonnal 0JIl bcocllciol
IIOCiBlco 0 1

AliaemaDa Amlïco 02 MexiœDD04 IDlonnal 0 2
PorhorB NoSabc 09 NoSabc 0 9

C. HISTORIA LABORAL EN ESfADOS VNlDOS

HUBO CAMBIOS DESPUÉS EN su srruAc6N lABORAL? No 0 1 Si 02

Ab:> 0fIci0 NacionBIkIBd Rama Cal'pla l1po de Cacnrato MOllYo dei cambio
dol Emplcador



162

1 HU90 Pl!RJODOS DE DE!;I!MPU!O' NoOI Si 02

Anexo II. Formatos de la encuesta

Durad6n Prome<lio'

Do ULTIMA SALIDA A ESfADOS UNIDOS 1 AfKJ DB LA ULnMA SAUDA___
1

1 M011VO DE LA MlGRAClON,

SI! PUE
1 ::rGARDED&mNO

1

'l'ENfA ALGÛN PARIENTE 0 AMIGO Au.4. CON QUIEN
u.EGAR?

DoculllCllllldo DI Padro DI OtroParienle 04
Illdocumenllldo 0 2 Hermano(l) 02 Amiso(l) Os
No SIlle 09 Espœo, 1IOYio(1)0 3 Nid", 06

No SIlle 09

TIPO DEAYUOA RECIBIDAA SU lLEGADk

ALOIAMIEHlO' No 0 1 No SIlle 0 91 LECXlNSJOUlE- NoD 1 No SIlle 091 WMANTUVlERON NoD 1 Sio
RONTRABAJO? MIEHT'RAS BUSCABA

Si 02 Si 02 TRABAJ07 NoSllle 0 9

EN cuANro TIEMPO CONSI· DOMINIO DELINGUs A su u.EGAOA
1 Ofl<ÏOe"""mm IILt

1

GUI6 'ffiABAJO?
C.asi nada 0 1 Basllnte 0 3 Rama lie AcIiYi<IId

Menol eX 15CD1BDI 0 1
Entre l 'Y 2 &emaaas 0 2 Unpooo 02 MucllO 04 auegoria lie Ae'ividld

Entre 2 'Y 4ICmaDII 0 3 NoSllle 09

Mû de 4 5CmlnM 0 4

INORESOS EN DOLARES NACONAUDAD DEL EMPLEADOR
TIPO DE CON'ffiATO DB TR.ABAJO
Formai con beneficiœ

Il D1<I Anglollllj6n 0 1 01iœ1lO 03 5OeiII1es 0 1
A\alemanl Asl4tico 02 MaiCllllO 04 Informai 0 2
Porbon NoSllle 09 NoSabe 0 9

1& SITUACION ACTUAL EN ESfADOS UNIDOS 0 ULTIMA SITUACION ANTES
InEL REGRESO A MÉXICO

01

1

ESTA CASADO No Si 02
1 LUGAR DE ORiGEN DE Municipio

OUN!DO 1 NoSllle 0 9 LAESPOSA Eillldo
Ai/O DEL MA11UMON\O

NL1merode hijol:____
1 DONDE RESIDE LA Municipio

1

TRA8AJA No 01
EJlIdo LAESPOSA? Si 02ESPOSA?

NoSllle09

TIENEN No 01
CASA Si 0 2 1 WGAR DE RESIDENCiA 0 CondIdo

ULTIMO LUGAR DE RESIDENCIA
1PROPlA? NoSllleD9 EN ESTADOS UNlDOS EJIIdo

REGULARIZ6 SU srnJA·

INGRESOS EN DOLARES: ClON MIGRATORlA'
Olldo: Al D1<I

No 0 1
Ali Semana____ SI 02

RamlI NoSabe 0 9PorHOI'O
C8,ep1l



Anexo II. Formatos de la encuesta 163

F. REIACIONES DEL MIGRANTE CON ESTE HOGAR

REGRESA DE VEZ EN CUANDO A FSIE HOGAR? No DI Si 0 2 Cutlnl85 veces Blano?
Durad60 promcdio de su eslaDCil aquf

LI!S ENV16(A) 0 lRA1A (TRAE) 06UlU'S1 No Dl Si 0 2 CantKlad promcdio
1992 1 1991

1

1

Mcosual

Anua] 1 1

<:UA!. BS(EIlA) a uso De ESTOS 06v.RES?
" ManrcnjmicDlP Hppe lit eom[)(8 'Rrn;no 'i Campra Q Ara;glo ew lovcrN6n ProduetMl % Abocro Bang> .lIi..OIm..IlJa

11POS De PROBLEMAS ENCOrm<ADOS AllA

PIENSA REGRESARSE DEflNmVAMEN'T'E A MEXiCO ALGUN otA?
No DI Si 0 2 En quI! ana AdOnde?

Porqut

TIENS PROYECrOS DE TRABAJO EN M~XrCO? No 0 1 Si 02
En qut eaMdad?

Camo p8lrOn 0 Ca. propia? Dl Coma .....lariadol 0 2 NaSal>< 0 9

G. MIGRANTE REGRESADO DEFINITIVAMENTE A MÉXICO

MIO Da IlEGReSO___ Manvo DEL REGRESO

lUGAR DE RESlDENOA ACfUAL: MunM:îpto Ormal
Estado Regrcso

RAMA DE AcnVIDAD CA'IEGORIA
AJricullura 0 1 COO1crQo 0 5 PalrOn DI SI ES PATR6N 0 A CUENl'A PROPlA

Irxlll.llria 0 2 1lansportcCJ 6 O •. Propia 0 2 TIPO DE NEGOCO

Cooatruc:c:i<ln 03 Scrvicios 07 .....lariado 03
RelLluramc 04 Olros 0 8 0"0 04 CUANTos EMPlEADOS llf.NE;____

NaSal>< 0 9 No Sal>< 09

ADOUIRl6 EN est'ADOS UNiDOS ALGÛN TIPO De ADiESTRAMIENl'O Que LE S'RYE AQU(?
No DI Si 0 2 01411

euA!.ES a BALANCE Deest'A EXPERIENOA M1GRATORlA7
ESTADOS UNIDOS MéXICO

ASPecrDS posmvos

ASPI!CTOS NEGATIVOS
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Otros titulos dei CUCEA

Regiones en transici6n
Ensayos sobre integraci6n regional en Alema
nia dei este y en el occidente de México
JESUS ARROYO ALEJANDRE (compilador)

y ante todo la poblaci6n rural persiste
Efectos de la modernizaci6n econ6mica en el
campo mexicano
JESUS ARROYO ALEJANDRE (compilador)

Microindustria: principio y soporte de la gran
empresa. La producci6n de calzado en Le6n,
Guanajuato
MARGARITA CALLEJA PINEDO

5610 Dios y el Norte
Migraci6n aEstados Unidos ydesarrollo en una
regi6n de Jal isco
ViCTOR MANUEL CASTILLO GIRON

La ciudad compartida
Desarrollo urbano, comercio y turismo en la
regi6n Tijuana-San Diego
BASILIO VERDUZCO, NORA L. BRINGAS, M. BASILIA
VALENZUELA

Ajustes y desajustes regionales
El casa de Jalisco afines dei sexenio salinista
JESUS ARROYO ALEJANDRE / DAVID E. LOREY
(compiladores)

Las nuevas maquiladoras de México
Exportaciones y desarrollo local
PATRICIA A. WILSON



El desempleQ en México, la necesidad de los mexicanos
de aumentar sus ingresos yla demanda de estos traba
jadores por parte de la economla norteamericana, han

originado un flujo de migrantes de nuestro pars a Estados
Unidos, fen6meno estudiado en ambas naciones ydesde dis
tintos angulos. El presente trabajo se inscribe en la modali
dad de la investigaci6n através de encuestas.

Este estudio fue realizado con base en los datos que
arroja una encuesta efectuada en las ciudades jaliscienses
de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tepatitlan y
Ciudad Guzman, centros urbanos con una larga tradici6n
migratoria. Se analizan las caracterlsticas de la poblaci6n
migrante, los volumenes de los respectivos flujos migrato
rios ysus variaciones, el envlo yusa de remesas monetarias
y, sobre todo, la influencia que ha tenido la migraci6n en el
desarrollo regional.
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