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Alo largo de los años, múltiples ramifi caciones de las ciencias 
sociales como la antropología, la sociología, la historia e 

incluso la economía y la política se han volcado al estudio de los 
fenómenos migratorios que se han ido desarrollando. Si bien sabe-
mos que el homo era originalmente nómada, al trasladarse de un 
lugar a otro para lograr satisfacer sus necesidades, ciertos aconteci-
mientos en la vida cotidiana causaron que el hombre pasara a ser 
sedentario; a partir de este hecho la simple acción de moverse de 
un lugar establecido a otro, que podía o no estar en posesión de su 
misma especie, se conoce como migrar.1 

Con base en lo anterior se puede afi rmar que el desplazamien-
to del ser humano es, por sí mismo, un hecho que ha sucedido a lo 
largo de la historia. Por el contrario, cada una de las causas y con-
secuencias que se han generado al respecto, muestran un carácter 
histórico particular. 

Como la misma defi nición de la Real Academia de la Lengua 
Española lo señala, las principales causas de la migración por lo ge-
neral suelen ser de índole económica y social, no son estas las úni-

1 La Real Academia de la Lengua Española defi ne a la migración como: “El des-
plazamiento geográfi co de individuos o grupos, generalmente por causas econó-
micas o sociales”. Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la lengua 
española, 2014 [En línea], Disponible: http://lema.rae.es/drae/?val=migraci%-
C3%B3n 16 de septiembre de 2014.

Dinámica migratoria internacional 
y fuerza estructural en la relación 
entre México y Estados Unidos

* Es estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
en la Universidad La Salle, miembro del Proyecto “Esfera jóvenes a la Investigación”.
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cas; el presente ensayo se enfocará principalmente en las primeras, 
es decir, los aspectos económicos que conlleva en la actualidad el 
hecho del desplazamiento, enfocado en un caso particular: la mi-
gración México-Estados Unidos.

Este es uno de los fl ujos más importantes alrededor del mun-
do, ya que genera consecuencias económicas importantes en am-
bos países, en el país expulsor representa una entrada de dinero 
por la vía de las remesas y para el país receptor signifi ca el aumento 
de la mano de obra barata para su producción. 

El tema tiene relevancia dentro de la sociedad internacional, 
ante la problemática migratoria en los Estados Unidos que se ha 
ido acentuando cada vez más, esto se ve refl ejado en todas las ma-
nifestaciones públicas, como las realizadas en contra de la ley SB 
1070 o aquellas en apoyo a la Reforma Migratoria del presidente 
Barack Obama, en donde el número creciente de población his-
pana e hispanoparlantes en su territorio e incluso en propuestas 
de las campañas presidenciales de demócratas y republicanos para 
resolver dicha interrogante.

El fenómeno se ha vuelto alarmante en la actualidad, Estados 
Unidos como país receptor contaba con 52, 932,483 de personas de 
origen hispano en 2012, de los cuales 18, 814,246 nacieron fuera de 
los Estados Unidos, entre los que la mayoría son de origen mexicano.2

A simple vista puede parecer que la migración genera única-
mente consecuencias benéfi cas para ambos países; empero, estas 
son solamente un espejismo a corto plazo, ya que el problema ra-
dica en la dependencia que se genera entre los migrantes. El país 
emisor, México, ha basado gran parte de su economía y sus ingre-
sos en la entrada de remesas al país, cuando en realidad éstas no 
constituyen una base sólida en la economía.

Las remesas son un indicador económico engañoso, ya que 
para lograr comprender su función realmente, se debe analizar a 
profundidad su función dentro de la sociedad mexicana, tanto en 

2 Brown, Anna. y Patten, Eileen. “Statistical Portrait of Hispanics in the United Sta-
tes” En. Pew Research Hispanic Trends Project, 2012, [En línea] Disponible: http://
www.pewhispanic.org/2014/04/29/statistical-portrait-of-hispanics-in- the-united-sta-
tes-2012/ 4 de mayo de 2014.
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nivel microeconómico: para qué son utilizadas las remesas en el nú-
cleo familiar, y en nivel macroeconómico: el porcentaje que repre-
sentan en otros indicadores, como el PIB.

Aspectos teóricos a consideración 
A partir del siglo pasado los movimientos migratorios entre Méxi-
co y Estados Unidos han sido una constante en las relaciones entre 
ambos países; este fenómeno en particular es esencialmente labo-
ral.3 Las personas que deciden migrar es porque en su país natal no 
encuentran las oportunidades necesarias para poder subsistir, es por 
eso que, la mayoría de las ocasiones el jefe de familia, se muda al país 
del norte en buscan mejores oportunidades, de un trabajo mediana-
mente remunerado para poder mantener a sus dependientes econó-
micos que permanecen en México.

Es importante establecer algunas cifras a nivel internacional, 
en un contexto con más de 215 millones de migrantes y se estima 
que las remesas recibidas durante el 2010 ascendieron a $325 mil 
millones de dólares, cifra que constituya más del 10% del Producto 
Interno Bruto de muchos países en desarrollo.4 Consideremos que 
la población mundial es de 7 mil millones, por lo tanto el 4% de ésta 
reside en un país distinto al de su nacimiento. 

Para comprender el objetivo de esta investigación, es preciso 
preguntarnos: ¿Existe alguna relación entre el envío de remesas por 
parte de las personas radicadas en Estados Unidos a sus familias y 
el crecimiento económico regional y federal mexicano? A partir de 
nuestro análisis se podrá concluir si existe la necesidad de un cam-
bio en el rumbo que se ha tomado sobre el vínculo de la relación 
entre las remesas y el crecimiento económico.

3 Tuirán, Rodolfo. (2001). Migración México-Estados Unidos. Hacia una nue-
va agenda bilateral, de Consejo Nacional de Población , México, 2001, [En línea] 
Disponible: http://conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/migracion_interna-
cional/MigracionOpPolitica/01.pdf 3 de junio de 2014.
4 Ratha, Dilip, Mohapatra Sanket, et al. Datos sobre migración y remesas 2011. 
Banco Mundial, 2011.[En línea] Disponible: http://siteresources.worldbank.org/IN-
TPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/Factbook2011Spanish.pdf 2 de 
junio de 2014, p. 2
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Cabe señalar que cuatro aspectos determinantes para realizar 
una explicación teórica de la migración internacional son, el énfa-
sis en las fuerzas estructurales que promueven la emigración desde 
los países en desarrollo; las que atraen migrantes hacia las naciones 
desarrolladas; las motivaciones de quienes responden a estas fuerzas 
y las estructuras sociales, económicas y culturales que surgen para 
conectar las áreas de origen y destino de la migración. 

A partir de la teoría de la economía neoclásica de la migración, 
se establece que la principal causa de los movimientos migratorios 
a nivel internacional son las diferencias geográfi cas y disparidades 
en la oferta y demanda de trabajo, es decir, es considerada como un 
modo de inversión en capital humano. 

A través de la base de los teóricos histórico-estructurales, quie-
nes clasifi can a los países de acuerdo con su nivel de dependencia 
de los poderes capitalistas dominantes, es decir, los países centrales, 
al ubicar a los más dependientes en la “periferia” y a los de relativa 
independencia en la “semiperiferia”; se confi gura así la relación de la 
migración con la macro organización de las relaciones socioeconó-
micas, la división geográfi ca del trabajo y los mecanismos políticos 
del poder y la dominación. De esta manera se afi rma que la penetra-
ción de las relaciones económicas capitalistas en las sociedades pre 
capitalistas da origen a una población móvil propensa a emigrar, en 
otras palabras, la migración internacional surge como respuesta a 
las irregularidades y distorsiones que inevitablemente ocurren en el 
proceso del desarrollo capitalista.

La teoría nueva economía de la migración propone en materia 
microeconómica que las decisiones de movilidad se ven insertadas 
en el grupo humano que rodea al individuo para tomar la decisión 
fi nal de migrar o no hacerlo, en otras palabras, la familia o la comu-
nidad infl uyen en la decisión, ya sea para buscar la diversifi cación de 
las fuentes de ingreso o para obtener ganancias extras generadas a 
través de las remesas o de los ahorros que se crean a partir de la mi-
gración de uno o más integrantes. A través de esto, el migrante po-
tencial debe realizar un cálculo costo-benefi cio, al contraponer los 
posibles benefi cios de la migración con los costos del viaje, la manu-
tención durante el desplazamiento, el tiempo y esfuerzo que implica 
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la búsqueda de empleo, el insertarse en una nueva cultura, las difi cul-
tades de adaptación al mercado de trabajo e incluso los costos psicoló-
gicos que conlleva la movilidad. El migrante se traslada a una zona en 
que se espera que los rendimientos de la migración sean mayores.

Parte también de las motivaciones o aspiraciones de los migran-
tes en potencia, responde a un carácter de status en el lugar de ori-
gen, parte del supuesto que el migrante que trabaja en el exterior, 
aunque el trabajo que realice sea del grado más bajo. Por su parte 
el ámbito grupal, busca en sí la obtención de una “ganancia relati-
va”, es decir, aquella que les permita reducir su desventaja relativa 
comparada con algún grupo de referencia respecto a la comunidad. 

La teoría del capital social nos aporta un enfoque único de las 
migraciones internacionales, al argumentarse la existencia de redes 
migratorias que mantienen contacto con quienes les precedieron; di-
chos nexos incrementan la posibilidad de movimiento internacional. 
Estos constituyen una forma de capital social del que el “candidato a 
migrante” puede benefi ciarse y mediante el mismo lograr acceder a 
diversas formas de capital fi nanciero.5

Tras la revisión de las propuestas vertidas por cada una de las 
teorías mencionadas, aplicadas a nuestro caso de estudio, pueden se-
ñalarse las diferencias geográfi cas entre México y Estados Unidos si-
túan a cada país en distintas posiciones, así nuestro país a pesar de ser 
rico en recursos naturales y uno de los países poseedores de gran di-
versidad de suelos cultivables, está enfocado principalmente al sector 
servicios y al sector industrial, en este último es considerado como 
un “maquilador” ya que se enfoca únicamente a la construcción de 
partes o ensamblado, siendo que tanto el capital como el producto 
fi nal tienen su matriz en el extranjero. Estados Unidos por su parte, 
es el país líder en empresas trasnacionales, teniendo aquí su origen 
muchas de las empresas que mencionamos anteriormente. 6

5 Cfr. Durand, Jorge, y Massey, Douglas. S. “Los enfoques teóricos: una síntesis”. En 
J. Durand, & D. S. Massey, Clandestinos. Migración México-Estados Unidos en los 
albores del siglo XXI, Porrúa, México, 2003. pp. 11-43.
6 Central Intelligence Agency, Th e World Factbook: North America. 2012, [En línea] 
Disponible: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/
region_noa.html 15 de septiembre de 2014.
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Aunado a lo anterior, la teoría de los sistemas-mundo por parte 
de los teóricos histórico-estructurales como Immanuel Wallers-
tein, establecería a México dentro de la semi-perifería y a Estados 
Unidos como un país central, causando así que la penetración de 
esta relación capitalista a través de empresas transnacionales de 
un país centro como EU, origine una población móvil propensa 
a emigrar dentro del territorio mexicano, lo cual sea consecuencia 
natural del proceso de desarrollo capitalista.

Por lo tanto, al retomar los cuatro aspectos fundamentales de 
la teorización de la migración nos encontramos: En primer lugar 
las fuerzas estructurales que promueven la emigración desde los 
países en desarrollo, en este caso el país en desarrollo tiene baja 
oferta de empleos con mucha demanda de los mismos, manteni-
dos con sueldos bajos, principalmente en el aspecto agrícola las 
ganancias son muy bajas para un núcleo familiar promedio. 

En segundo lugar las fuerzas estructurales que atraen migran-
tes hacia las naciones desarrolladas, en este caso Estados Unidos, 
donde se ofrecen sueldos más altos incluso en puestos de menor 
nivel que en los que los ofrecidos en México, el trabajar aquí ge-
nera cierto estatus en los migrantes que laboran en un país cen-
tral de liderazgo global comprobado, además de la cercanía geo-
gráfi ca que brinda al migrante un gran atractivo de movilidad, 
aunado a la gran cantidad de migrantes provenientes del mis-
mo país de origen, lo cual causa empatía y facilita de cierta ma-
nera las difi cultades de asimilación del migrante al llegar a este 
destino.

En tercer lugar se deben tomar en cuenta las motivaciones y 
aspiraciones de los migrantes potenciales, ya mencionadas, como 
la diversifi cación de las fuentes de ingresos en el núcleo familiar, 
la generación de estatus por trabajar en el extranjero, la obten-
ción de una ganancia relativa en comparación con un grupo de 
referencia o el simple hecho de apoyar y mejorar la economía 
familiar. Por último las estructuras sociales, económicas y cul-
turales que surgen para conectar las áreas de origen y destino de 
la migración. 
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Las remesas como eje central en la migración 
México-Estados Unidos
Debemos empezar por reconocer nuestra área de estudio, el fl u-
jo migratorio entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es la im-
portancia y la trascendencia del problema migratorio entre estos 
dos países? Es realmente importante, y algunos considerarían de 
“alarmante”, el fl ujo migratorio en esta región del mundo. El Ban-
co Mundial, en su último informe del 2011, arroja los siguientes 
datos sobre los movimientos poblacionales entre ambos:

Fuente: Ratha, Dilip, Mohapatra Sanket, et al. Datos sobre migración y remesas 2011. Banco 
Mundial, en http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934

Fuente: Grupo de análisis de 
las perspectivas de desarrollo, 
Banco Mundial.
a Incluye países y territorios 
(ver Notas sobre los datos).
* País entre los 10 primeros.

México*
India*
Rusia*

China*
Ucrania*

Bangladesh*
Pakistán*

Reino Unido*
Filipinas*
Turquia*

República árabe de Egipto*
Kazajstan*
Alemania*

Italia*
Polonia*

Marruecos*
Ribera Occidental y Gaza*

Rumania*
Indonesia*

Estados Unidos*
Afganistan*

Portugal*
Viet Nam*
Colombia*

República de Corea*
Uzbekistán*

Sri Lanka*
Belarús*
Francia*

Puerto Rico*

11.9
11.4

11.1
8.3

6.6
5.4

4.7
4.7

4.3
4.3

3.7
3.7

3.5
3.5

3.1
3
3

2.8
2.5
2.4
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2

1.8
1.8
1.7
1.7

Países con mayor proporción de emigrantes a , 2010
porcentaje de la población

Como podemos apreciar en la gráfi ca anterior, el país con mayor 
proporción de emigrantes según el porcentaje de su población es 
México; pero tomemos en cuenta algo más de lo que la tabla nos 
muestra a simple vista, India y China son los países más pobla-
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dos del mundo, China cuenta con 1,350 millones y la India con 
1,260 millones de personas,7 cuando México únicamente cuenta 
con 112 millones de personas, por lo tanto el mayor número de 
migrantes pertenece a los países ya mencionados, pero por el por-
centaje que representa en relación a la población es México quien 
obtiene el primer lugar. 

Ahora bien, no solo debemos considerar cual es el país con el 
mayor porcentaje de su población en condición de migración, la 
misma fuente nos muestra la siguiente tabla:

México–Estados Unidos*
Federación de Rusia–Ucrania*
Ucrania–Federación de Rusia*

Bangladesh–India*
Turquía–Alemania*

Kazajstán–Federación de Rusia*
Federación de Rusia–Kazajstán*

China–Hong Kong RAE (China)*
India–Emiratos Árabes Unidos*

China–Estados Unidos*
Filipinas–Estados Unidos*

Afganistán–Rep.Islámica del Irán*
India–Estados Unidos*

Puerto Rico–Estados Unidos*

11.6
3.7

3.6
3.3

2.7
2.6

2.2
2.2
2.2

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

Principales corredoes migratorios, 2010
Número de migrantes, millones

Fuente: Ratha, Dilip, Mohapatra Sanket, et al. Datos sobre migración y remesas 2011. Banco 
Mundial En : http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-111 
0315015165/Factbook2011Spanish.pdf

Al tomar como base lo anterior, uno de los países que son prin-
cipales receptores de migrantes es Estados Unidos; sin embargo 
por un margen muy amplio es México el principal “proveedor” de 
personas no nacidas en dicho país. Tan solo el corredor entre am-
bos tuvo 11.6 millones de personas, casi cuatro veces más que el 
segundo lugar entre la Federación de Rusia y Ucrania, los cuales 
debemos recordar que tienen lazos históricos, étnicos y culturales 
en común.8

7 Populatio Reference Bureau. Cuadro de datos de la población mundial-2012., 
Population Reference Bureau 2012, [En línea] Disponible: http://www.prb.org/
pdf12/2012-population-data-sheet_spanish.pdf 3 de junio de 2014.
8 Ratha, Dilip, Mohapatra Sanket, op cit. p 23
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Por lo tanto queda demostrada la importancia, trascenden-
cia y magnitud de la migración México-Estados Unidos, princi-
palmente en cifras de migrantes; ahora lo que queda pendiente, 
y tocaremos en los siguientes párrafos de esta investigación, es lo 
concerniente a las remesas. 

Caso concreto: las remesas
Por otro lado, es importante que defi namos y delimitemos el con-
cepto de remesas, ya que lo usaremos en distintas ocasiones a lo 
largo del presente trabajo. Las remesas son consideradas como la 
cantidad de dinero, en moneda nacional o extranjera proveniente 
del exterior, transferida a través de empresas, originada por una 
persona física residente en el exterior que transfi ere recursos eco-
nómicos a sus familiares en México, para ser entregada en territo-
rio nacional a una persona física residente en México.9

En palabras del Banco de México, las remesas han constituido 
una fuente muy importante de recursos para algunos sectores de 
la población mexicana, quienes lo utilizan principalmente para 
su consumo y manutención, al tomar en cuenta gastos en salud y 
educación. Estos aspectos serán abordados más a fondo a lo largo 
de esta investigación ya que es una característica a tomar en cuen-
ta para analizar cuál es el destino fi nal de las remesas que entran 
en el país.  

Con el objetivo de introducirnos al fenómeno de la problemá-
tica de las remesas, tendremos que destacar los siguientes puntos: 

1. El principal uso de las remesas ha sido, históricamente, la 
subsistencia familiar. Es decir, el dinero emanado de las re-
mesas se destina al gasto para satisfacer las necesidades bá-
sicas del consumo familiar, en reducidos números a inver-
siones productivas que ayuden al crecimiento económico y 
también para su uso indirecto en la educación principal-
mente de los hijos de los migrantes. 

9 Banco de México. Las Remesas. México, 2010. [En línea] Disponible: http://www.
banxico.org.mx/ayuda/temas-mas-consultados/remesas.html 3 de junio de 2014.



18

2. El punto anterior se encuentra sustentado en la naturaleza 
del proceso migratorio y el contexto socioeconómico del 
país (mencionadas ya con anterioridad en el primer párrafo 
de estos antecedentes)

3. Debido al fl ujo creciente de remesas entre Estados Unidos y 
México, ha aumentado el número de negocios de envío y re-
cepción de remesas. Estas nuevas empresas han hecho más 
rápida la transferencia monetaria de dólares; sin embargo 
hacen cobros por cada movimiento y manipulan el tipo de 
cambio para sacar ganancias, esto mutila las ganancias del 
migrante enviadas a sus familiares y al país.

4. Finalmente debemos considerar distintos aspectos que 
evitan la inversión productiva de las remesas como: la di-
fi cultad de las inversiones en una escala mayor debido a la 
existencia de una dispersión geográfi ca de los recursos, una 
perspectiva reducida de las vías de inversión local (el mer-
cado regional es muy reducido), la falta de capacitación res-
pecto a aspectos empresariales y emprendimiento dentro de 
las principales comunidades receptoras de remesas, la muy 
reducida rentabilidad de las inversiones de los migrantes, 
los cuales son enfocados únicamente a corto plazo lo cual 
genera difi cultades de comercialización y, por último, la es-
casez de políticas gubernamentales que fomenten y apoyen 
el desarrollo de las “Pymes”.10

Ahora bien, al enfocarnos al aspecto internacional de las reme-
sas, se presentan los siguientes datos: 

10 Los puntos mencionados son únicamente los más relevantes del análisis local de 
la problemática de las remesas, pueden ser consultados con mayor profundidad. 
En: Arroyo Alejandre, Jesús y García, Zamora, Rodolfo. Remesas y crecimiento 
económico regional: propuestas para la formulación de políticas públicas. Consejo 
Nacional de Población, 2001: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONA-
PO/migracion_internacional/MigracionOpPolitica/07.pdf 3 de junio de 2014.
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55India*
China*

México*
Filipinas*

Francia*
Alemania*

Bangladesh*
Bélgica*
España*
Nigeria*
Pakistán

Polonia
Líbanp

República Árabe de...
Reino Unido

Viet Nam
Indonesia

Marruecos
Federación de...

Serbia
Ucrania

Rumania
Australia

Brasil
Guatemala

Países Bajos
Colombia

Jordania
Portugal

El Salvador

51
22.6

21.3
15.9

11.6
11.1
10.4
10.2
10

9.4
9.1

8.2
7.7
7.4
7.2
7.1

6.4
5.6
5.6
5.3
4.5
4.3
4.3
4.3
4.1
3.9
3.8
3.7
3.6

Principales países receptores de remesas, 2010
En miles de millones en US

Fuente: Ratha, Dilip, Mohapatra Sanket, et al. Datos sobre migración y remesas 2011. Banco 
Mundial: http//siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/33493411103150 
15165/Factbook2011Spanish.pdf

Fuente: Grupo de análisis de 
las perspectivas de desarrollo, 
Banco Mundial.
* País entre los 10 primeros.

Como se puede apreciar a detalle, los ingresos en cantidad mo-
netaria refl ejados por las remesas, indican que México es el tercer 
país receptor de remesas a nivel mundial, con 22.6 mil millones de 
dólares, solo por detrás de India y China. 11

La última gráfi ca que analizaremos nos indicará la relación 
que existe entre el dinero que ingresa a través de las remesas, con el 
Producto Interno Bruto total del país:

11 Ratha, Dilip, Mohapatra Sanket, op cit. p 28
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Tayikistán*
Tonga*

Lesotho*
Moldova*

Nepal*
Libano*
Samoa*

Honduras*
Guayana*

El Salvador*
Jordania

República Kirguisa
Haití

Jamaica
Bosnia y Herzegovina

Serbia
Bangladesh

Filipinas
Albania

Togo
Nicaragua

Guatemala
Cabo Verde

Guinea Bissau
Senegal

Armenia
Granada

Sri Lanka
Gambia

República Dominicana

28%
25%

23%
23%

22%
22%

19%
17%

16%
16%
15%
15%

14%
13%
13%

12%
12%

11%
10%
10%
10%

9%
9%
9%
9%
9%

8%
8%

7%

Fuente: Grupo de análisis 
de las perspectivas de desa-
rrollo, Banco Mundial.
* País entre los 10 primeros.

Fuente: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-11103150 
15165/Factbook2011Spanish.pdf

Principales países receptores de remesas, 2009
porcentaje del PIB

Podemos concluir que a pesar de que México percibe gran can-
tidad de dólares por la vía de las remesas, este dinero no se refl eja 
con un alto porcentaje dentro del Producto Interno Bruto mexi-
cano, esto debido a otras fuentes de ingresos como la venta de pe-
tróleo y el turismo que viene a nuestro país. Empero, el gobierno 
no debe relajarse por este simple dato, sino que se deben poner en 
marcha medidas para controlar los fl ujos migratorios hacia el veci-
no país del norte. Esto en el ámbito internacional que se nos pre-
senta en la actualidad y con miras a un futuro a mediano y largo 
plazo.

Finalmente, desde el ámbito regional y local en México, se 
puede afi rmar que las remesas familiares pueden solventar gastos 
pero durante cierto tiempo; sin embargo éstas no pueden perma-
necer como una fuente de ingresos sostenible a largo plazo, lo cual 
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simplemente causa que la migración mexicana se vuelva cíclica, la 
necesidad de la misma familia receptora de remesas, algún día se 
volverá insostenible por la fugacidad del dinero enviado, por lo 
que las segundas generaciones de esas mismas familias se verán en 
la necesidad de migrar a Estados Unidos. Finalmente, esto provo-
ca que el fl ujo anual de emigrantes pueda llegar a variar demasia-
do y a largo plazo provoquen que el dinero que viene de extranjero 
por la vía de las remesas se vea reducido considerablemente.12 

Los aspectos más importantes a tomar en cuenta dentro de la 
relación de las remesas, como principal consecuencia económica, 
emanada de los fl ujos migratorios entre México y Estados Unidos 
se han puesto sobre la mesa y hemos llegado a la conclusión de 
que, si bien las remesas son importantes en la dinámica económi-
ca mexicana, realmente no son precisamente las joyas de la corona 
que inicialmente se creía que eran; esto a su difi cultad para trasla-
darse del ámbito local y regional, al ámbito federal para poner en 
marcha la economía de todo el país. 

Propuestas a mediano plazo
Para poder establecer hacia donde se dirige la tendencia de las re-
mesas, debemos primero tomar en cuenta el curso que han toma-
do los ingresos por este concepto. La última vez que se disparó la 
cantidad monetaria en comparación de un año a otro fue a partir 
de 2002, cuando se tuvo un aumento de aproximadamente 5,000 
millones de dólares, pasando de 11,029 mdd a 16,654 mdd; a par-
tir de ahí se tuvo un crecimiento considerable hasta 2006 cuan-
do se llegó a 26,543 millones de dólares, se mantuvo en 26 mil 
millones hasta 2008 cuando cayó 4,000 millones dejando la cifra 
en 22,076 mdd. Podríamos ver que esta caída es una de las conse-
cuencias de la crisis mundial que estalló en 2008.13 

12 Banco de México, op cit.
13 Todos los datos sobre los cambios en la cantidad de remesas que ha recibido México 
año con año, han sido tomadas de: World Bank. Remittances Data: Infl ows. Banco Mun-
dial, 2014 [En línea] Disponible: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:64165401~pi-
PK:64165026~theSitePK:476883,00.html#Remittances 3 de junio de 2014
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Con base en la última afi rmación, hay que tomar en conside-
ración que, si bien las crisis económicas provocan que aumente el 
fl ujo migratorio en busca de mejores oportunidades14, esto no se 
refl eja en números de remesas enviadas a México, debido a que la 
economía estadounidense sufre una contracción y por lo tanto el 
dinero no fl uye como normalmente tiende a hacerlo.

A partir de lo cual, podemos afi rmar que la tendencia en el co-
rredor más grande del mundo, tiende a mantenerse equilibrada, 
es decir, alrededor de los 22 o 23 mil millones de dólares mientras 
se mantengan los problemas de la crisis de 2008. Ya que las eco-
nomías mundiales logren recuperarse y llegar a un nuevo auge, la 
cantidad de remesas aumentará.

Respecto al impacto de estas en la economía mexicana en el 
ámbito microeconómico, las remesas están distribuidas entre mu-
chas familias que tienden a gastarlas en bienes de consumo que se 
terminan fácilmente, es decir, solo funcionan a corto plazo y no 
como un proyecto a futuro. 

Por el lado macroeconómico, las remesas representan dinero 
estadounidense que ingresa a nuestro país, representando una in-
yección monetaria importante al fl ujo de capital mexicano; empe-
ro, se compensa con las miles de empresas extranjeras establecidas 
en nuestro país que perciben ganancias que se trasladan a su sede 
central en el extranjero. 

14 Bejarano Silva, Walter Jeovani. Las Remesas como factor de Desarrollo Económico, 
Universidad del Mar, Huatulco, Oaxaca, 2009.
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