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Resumen 

El presente artículo aborda a la migración como un problema en la economía mundial, la cual a su 

vez es causante de la captación de remesas, esta resulta trascendental, cuando se habla de 

crecimiento económico, así mismo permite a la vez la examinación del desarrollo económico de las 

familias, y por otra parte posibilita la observación del impacto cultural, político y económico que de 

este emana. Con la captación de dichos recursos provenientes del extranjero se generará una 

filtración de la riqueza, de los países desarrollados hacia los que se encuentran en vías de 

desarrollo, como el caso de México. Para los objetivos esenciales del presente artículo se centrará 

únicamente en la dimensionalidad de las remesas y sus posibles repercusiones en la economía 

nacional. 

 

Palabras clave: remesas, migración, desarrollo, hábitos de consumo, demanda ficticia y/o 

temporal, inflación, ingreso, ocupación, productividad, recesión, propensión marginal a consumir. 

 

Introducción 

La migración de los mexicanos hacia la gran potencia vecina Estados Unidos de América, tiene 

una larga tradición histórica, la cual se acrecentado en los últimos años, tan sólo en las últimas dos 

décadas, los mexicanos que han salido del país para establecerse en la Unión Americana, casi se 

duplicaron al pasar de 6.5 a 11.5 millones de personas, dicho desplazamiento se debe a múltiples 

factores entre los cuales es posible destacar, la incapacidad del Estado para combatir el 
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desempleo, la cual es una clara muestra, de las fallidas políticas encaminadas a combatir este 

problema, por otro lado, el ingreso por concepto de remesas, debería a contribuir al mejoramiento 

de la condición de vida de sus familias, y muy probablemente el de su región, sencillamente porque 

se parte del supuesto que el ingreso que estos perciben por parte de sus familiares en el 

extranjero, les permitiría el acceso a mejores bienes y servicios, pero la interrogante que surge, es 

si realmente este fenómeno ayuda a la economía nacional en su totalidad. 

 

Visión Histórica- Estructuralista de las remesas 

 

Para el análisis del impacto de las remesas es necesario señalar las distintas visiones que tiene 
este fenómeno. Binford (2006) hace mención acerca de dos visiones siendo la visión Histórico-
Estructuralista la que hace referencia del efecto negativo en la economía, dicho Autor considera 
que de estas emanan una serie de disturbios estructurales, agravando así la dependencia 
económica. Todo lo cual fomenta un círculo vicioso que distorsiona la economía local. El gasto que 
se genera de dicho ingreso a pesar de que son dirigidos a la satisfacción de necesidades básicas, 
su impacto productivo es endeble, pues generan pocos beneficios.  
Por otra parte, también está la visión Funcionalista que muy por el contrario menciona que el 
impacto de las remesas en la economía local tiene un gran aporte, pues genera un derrame 
económico, generando así el bienestar social.  
 
 
 

Principales Estados de expulsadores de mano de obra 

 

Los principales Estados  expulsadores de migrantes mexicanos con matrícula consular expedida 

entre 2012 y 2013 se encuentran en la región tradicional (Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San 

Fuente: Estimaciones propias con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 

matrículas consulares, 2012-2013. 

FIGURA I 



 

Luis Potosí y Zacatecas), la región Sur-Sureste (Guerrero, Oaxaca y Veracruz) y en el centro del 

país (Puebla, Distrito Federal y México).No es de extrañarse que los estados del centro y del sur, 

de la república, sean los principales expulsadores de mano de obra hacia el extranjero, a diferencia 

de los Estados del Norte, estos no poseen el efecto de arrastre de los Estados Unidos, que los 

impulse hacia el desarrollo, es posible destacar, que Michoacán el poseedor, de altos índices de 

narcotráfico, sea el primer Estado en el índice migratorio, siendo este un factor, sumamente 

relevante para el abandono de las comunidades, en busca de mejores oportunidades y estabilidad 

social, por otra parte podemos, destacar a uno de los Estados, con mayor índice de pobreza de la 

nación, Oaxaca, compartiendo el 5to lugar con el DF (ahora Cd. de México). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: INEGI. 

 

 

 

En la tabla anterior es posible la apreciación de la participación porcentual poblacional con 

respecto a los tres sectores de la economía, en primera instancia, algo que destaca, es que en 

efecto, el sector terciario absorbe la mayor cantidad de trabajadores, por otro lado el sector 

primario, tiene una tasa porcentual de participación, muy baja, es evidente, que este sector cuenta 

 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
 terciario 

No  
especificado 

 
% a  % b % c % d 

2012         

I 13.21020616 23.78218786 62.30027219 0.707333792 

II 13.41437876 23.32621546 62.54322049 0.716185292 

III 13.65406853 23.6176099 62.06868308 0.659638494 

IV 14.10320712 23.6315103 61.60589498 0.659387598 

2013         

I 13.27224897 23.77757634 62.33844253 0.611732164 

II 13.37661142 23.60597806 62.41400534 0.603405181 

III 13.73045097 23.99091633 61.73349065 0.545142042 

IV 13.77366402 24.04414051 61.62344554 0.558749931 

2014         

I 13.40343535 24.28906476 61.76827028 0.539229612 

II 13.54826786 24.30188158 61.59120492 0.558645643 

III 13.91420511 24.41026393 61.12409611 0.551434846 

IV 13.77421087 24.34734301 61.2510913 0.627354823 

2015         

I 13.07597404 24.58538984 61.78033663 0.558299487 

II 13.45470868 24.66111391 61.32755092 0.55662649 

III 13.39246294 24.86094515 61.16935729 0.577234622 

IV 13.37241622 24.71120801 61.33224419 0.584131571 %a Participación porcentual respecto a la población ocupada total. 

%b Participación porcentual respecto al total del sector secundario. 

% c Participación porcentual respecto al total del sector terciario. 

PEA por sector económico de los últimos 3 años 

CUADRO I 



 

con una PEA menor, precisamente por el abandono del mismo, la di minúscula inversión que se 

deserrada en esta, conducirá a ser poco remunerable. 

Mientras que en países desarrollados se genera una derrama económica considerable en el sector 

primario, dado que es este generador del equilibrio económico, se trata de mantener a la par con 

los demás sectores, sin que ninguno quede en rezago. Muy probablemente los sectores 

secundario y terciario, acaparen gran parte de la PEA, por que los rendimientos que estos 

obtienen, se deben evidentemente existe una mayor demanda de sus productos y servicios, de 

estos sectores, y esto genera que se demanden más trabajadores, para poder incrementar la 

producción y cubrir dicha demanda, consecuentemente esto trae consigo mayores ingresos en las 

familias. 

 

 

  

 

En los últimos ocho años, el flujo de remesas se ha caracterizado por importantes variaciones. 

Mientras en 2007, éstas registraron su máximo histórico con 26,059 millones de dólares, a partir 

del 2008 se da una disminución de ingresos por remesas. La caída más importante se registró en 

2009, con el 15.3%. Para 2014 se estima una recuperación de las mismas con 23,500 millones de 

dólares. 

Ingresos derivados de las remesas y sus posibles efectos socioeconómicos 

Fuente: Banco de México. Balanza de pagos. 

Ingreso Histórico de las remesas familiares en México 
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El uso y destino que le dan a las remesas los familiares de los migrantes en sus localidades de 

origen, es uno de los apartados que tiene suma importancia dentro del presente análisis, en virtud 

de que conducirá observar ¿si estas remesas tienen efectos positivos en los hogares de los 

migrantes?, y cómo pueden repercutir en el desarrollo a nivel de su localidad. Para poder 

comprender el siguiente análisis es necesario enfocar el ingreso que perciben las familias, este se 

orienta a 3 sectores los cuales son: 1) Bienes de consumo nacional, 2) Bienes de consumo 

extranjero, 3) Ahorro, ahora bien, una interrogante que surge, es ¿Qué sector absorbe en mayor 

cantidad el ingreso familiar?  a continuación, se analizará el primer factor.  En un primer momento 

(periodo) las remisiones de dinero, se destinan primordialmente para el consumo básico de la 

familia en casa, es decir; alimentación, salud, educación y vivienda. Sin embargo, conforme los 

periodos de tiempo vayan trascurriendo los agentes receptores de dicho ingreso irán obteniendo 

mejores bienes, hasta llegar a un punto en el que los beneficios obtenidos por ese ingreso 

proveniente del extranjero, les   traerá una satisfacción marginal decreciente, lo cual es posible 

interpretarlo como: Una vez satisfechas sus necesidades básicas  conforme los periodos de tiempo 

trascurran, se  alcanzara a un punto determinado en el cual  las remesas  que estos perciben será  

dirigida  al consumo de bienes innecesarios o de lujo, en la siguiente tabla es posible analizar este 

fenómeno de forma clara. 

 

Uso de las remesas 

Según datos de la EMIF, el 78.5% de las remesas eran utilizadas en consumo básico, el 16.5% en 

compra, construcción y mejoras en vivienda, 1.7% en inversión productiva y el resto para el pago 

de deudas. por otra parte, Según la EMIF 78% de las remesas se destina a consumo familiar 

básico, 7% a educación, 8% a ahorro, 4% a compra de bienes de lujo, 1% a compra de vivienda y 

1% a inversión. Para una familia promedio, podríamos inferir un cambio gradual en el destino de 

los recursos.  

 En términos generales, la recuperación del consumo obedece a un mejoramiento del ingreso, y 

éste a su vez proviene de la actividad económica y del empleo. De alguna manera, el empleo 

externo de los migrantes ha ayudado a sostener el nivel de consumo, sobre todo en poblaciones 

rurales cuyas familias dependen en buena medida de ello, y dado el paulatino declive del sector 

agrícola. 

 Ahorro e inversión productiva Cuando hablamos de ahorro, significa que las remesas son 

depositadas en cuentas bancarias o, en última instancia, se guardan en casa, “debajo del colchón”. 

Dichos ahorros pueden ser traídos por el propio migrante, a su regreso, para ser invertidos de 

manera productiva en algún pequeño negocio propio 

 

 

 

 

Periodos Ingreso (Yt) 
Remesas 

Satisfacción 
marginal 

1 101 100 

2 102 101 

3 100 102 

*4 *102 *103 

5 100 102 

Beneficio Marginal de las familias de migrantes, por concepto de remesas 

 

Punto máximo del 

aprovechamiento 

CUADRO II 



 

6 100 101 

7 101 100 

8 102 99 

9 101 98 

 

 

Es posible determinar que la cantidad monetaria de las familias no es constante (remesas) por 

diversos factores, por ello conforme los periodos de tiempo trascurran el ingreso se encontrara  

variando, y este dará cierta satisfacción al agente receptor de dicho ingreso (Yt), pero conforme los 

periodos de tiempo pasen, este ingreso, tendrá un menor impacto en la satisfacción que le genera, 

pues una vez cubiertas sus necesidades básicas, el agente destinara el sobrante de dicho recurso 

a la demanda de bienes innecesarios y esto se explica más ampliamente a continuación:  

Es importante  señalar que no necesariamente un mejor ingreso, impactará de forma positiva en la 

economía, es decir, aún cuando los agentes tengan un mejor ingreso, el cual es constante en 

algún periodo, esté es probable que lo gaste en bienes innecesarios (lujos), esto es comprobado al 

realizar un muestreo en poblaciones rurales aun que en menor medida, que en las zonas urbanas, 

el agente al captar un mayor ingreso, se verá tentado a gastarlo en lugar de ahorrarlo, y más aun 

cuando estos provienen de sectores marginados, esto se explica, con la falta de experiencia de la 

población, pues de estar en un estrato social marginado, y posteriormente incrementar su ingreso 

repentinamente, gracias a las remesas obtenidas por familiares en el extranjero, este tratará de 

adoptar el estilo de vida, de los estratos sociales más altos, por lo que su demanda se 

incrementará rápidamente, bajo este esquema, es posible observar que las condiciones y/o estilo 

de vida ha cambiado, sin embargo, observamos que los hábitos de consumo, se dirigirán a 

satisfacer deseos (necesidades innecesarias), si multiplicamos este efecto por las miles de 

personas que perciben este ingreso entonces se tiene que, la economía responderá rápidamente, 

ante esta alza en la demanda, ahora bien como existe un incremento en la demanda de bienes de 

lujo, y esto es posible comprobar al observar una balanza comercial en déficit, lo cual quiere decir 

que se importa mas de lo que se exporta, obviamente este fenómeno de no es el  determinante de 

dicha situación, pero si contribuye, pues los bienes de lujo como pueden ser automóviles, la 

telefonía, e inclusive la vestimenta por mencionar algunos provenientes de otros países, genera un 

deterioro del consumo de bienes nacionales, para poder determinar el ahorro que se genera 

gracias a la captación de las remesas.   

Las remesas tienen impactos regionales escasos en las comunidades de origen de los migrantes 

pues se invierten en satisfacción de necesidades básicas, adquisición de bienes duraderos y la 

compra y mejora de la vivienda; en tanto que sólo una pequeña parte se destina al ahorro y a la 

inversión productiva (García (2003), citado por Arroyo y Corvera, 2005:199). Las comunidades que 

dependen de los ingresos provenientes del vecino país son las más vulnerables a las crisis 

económicas de Estados Unidos o México lo que se convierte en una presión para emigrar (Yuñez 

(1998) citado por Arroyo y Corvera; 2005:199). 

Dado que el ingreso familiar se incrementa gracias a las remesas, esto generara una serie de 

alteraciones macroeconómicas las cuales son: el incrementara el gasto, de esta manera la 

economía reaccionara con un incremento de precios para por el incremento de la demanda, por lo 

que, en el siguiente periodo, la producción se incrementará, por consecuencia del aumento del 

ingreso (Yt), el siguiente esquema ilustrará su impacto de las remesas en la sociedad. 

∆Yt        ∆G t        ∆pt       ∆Pt         ∆St  =Alteración macroeconómica (economía ficticia)  

  

Fuente:  Elaboración propia. 

Excedente dirigido al 

consumo de bienes 

innecesarios 

Inflación  



 

Yt= Ingreso familiar gracias a las remesas Pt = Producción  

Gt= Gasto familiar  St = Ahorro.  

pt= Precios   

 

 

El ahorro obtenido por las remesas y sus posibles vías en la inversión en un negocio 

¿Qué sucede con el ahorro proveniente de las remesas?  

Para su análisis se partirá de dos vías para uso del ahorro, la primera vía explica el uso que 

posiblemente le daría el agente migrante a su regreso, mientras que la segunda explica el posible 

uso que le darían las familias del migrante, estas dos vías son resumidas en el siguiente esquema.  

 

 

 

 

 

 

El ahorro obtenido por las remesas y sus posibles vías en la inversión en un negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro 

Permanece latente 

hasta el regreso 

del particular del 

extranjero. 

Los receptores 

hacen uso del 

mismo. 

Invierten en 

negocios 

Dado la asimilación de la 

cultura extranjera del actor 

(remitente), aplica dicho 

conocimiento en la inversión en 

su comunidad de origen. 

Conocen el contexto 

social -económico de su 

comunidad e invierten 

aplicando lo anterior. 

Hacen uso de las ganancias 

de dicha inversión en 

educación, vivienda, etc.  o 

bien lo ahorran. teniendo 

así ingreso proveniente del 

extranjero y un segundo 

por la inversión realizada. 

En este caso al invertir en un negocio 

aplicando la cultura extranjera, en 

muchas ocasiones no es bien recibida 

por los agentes consumidores, por lo 

que tienden a fracasar, y dado que ya 

no se tiene el nivel de ingreso que 

obtenía en el extranjero hacen uso de 

los ingresos que puedan obtener de 

dicho negocio, contribuyendo a su 

quiebre. 

1 
2 

FIGURA II 



 

 

 

 

 

La primer vía no solo explica el fracaso que se tiene por parte de los  agentes que regresan a sus 

comunidades y desean invertir su ahorro en negocios, pero dada su inexperiencia en el manejo de 

estos, contribuye en gran parte a la explicación del fracaso, en lo que según se halla invertido, en 

un tiempo determinado, el agente retornara a la misma condición económica original (aquella en la 

que se encontraba antes de irse al extranjero),y puesto que el nivel de estudios de dichos agentes 

generalmente es muy bajo estos no  aspirara a un trabajo bien remunerado. La situación 

socioeconómica de dichos agentes tiende a tres posibles escenarios los cuales son:  1) Quedarse 

en su lugar de origen y subsistir, como lo hacía originalmente.   2) Retornar al extranjero para mejor 

su situación económica.  3)Vivir de su inversión.  

Impacto de las remesas y sus posibles impactos macroeconómicos 

La Base monetaria, establecida por la sociedad y asignada por el Banco Central, estará en función 

de la producción, pero esta relación de equilibrio sufrirá una alteración, porque habrá un ingreso 

(Yt) extra, por motivo de la captación de las remesas, y este no será respaldado por la producción, 

lo cual traerá consigo un alza en los precios, se ejemplifica de la siguiente forma:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- La parte roja que sobre sale de la parte izquierda de la producción es el incremento de la 

misma, dada una mayor demanda de los bienes y servicios, mientras que la parte azul que sobre 

sale de la base monetaria es el incremento del ingreso vía remesas el cual trae consigo un 

incremento de la base monetaria.  

2.- En el esquema podemos observar, la situación antes dicha, la parte derecha del circulo 

punteado representa la inflación causada por el incremento del ingreso Yt y otros factores, 

= 

Inflación  
Incremento de los precios 

por motivo de la inflación. 

BASE 

 MONETARIA 

 $ 

Producción  
Incremento de la 

producción 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

Incremento del 

ingreso Yt. 

+ 

= 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA III 

Alteraciones de la base monetaria 

Fuente: Elaboración propia. 



 

mientras que, a la izquierda, se observa la respuesta de la economía, siendo esta un alza en los 

precios, para que la igualdad producción ingreso se mantenga. 

En un primer momento, se tiene que repentinamente, sin que los agentes sean propiamente 

productivos en el país, han incrementado su ingreso, por lo que ahora tienen un mayor poder 

adquisitivo, para demandar más bienes y servicios, por lo que lo que las industrias y/o sectores 

económicos se verán beneficiados, dado un mayor volumen de ventas, tendrían que incrementar 

las filas de sus trabajadores, para poder satisfacer dicho incremento de la demanda, por lo que la 

población económicamente activa (PEA), se vería incrementada. 

Sin embargo, este fenómeno, de derrama económica, o bien filtración de la riqueza, es de manera 

temporal, por lo que causara disturbios en la economía, peores de lo que había antes de que 

surgiera el mismo.  

La inflación es un problema que a muchos países les preocupa, pues esta causa, muchos 

estragos, en la economía, por ello una gran cantidad de estos se han dado a la tarea a mantenerla 

estable, una causa, muy común en los países en vías de desarrollo, es la trasferencia de recursos 

del sector primario, al sector industrial, ¿Qué quiere decir esto? sencillamente, que existe el 

abandono de un sector, para industrializar otro, en este caso muchas naciones, abandonan el 

campo, para poder, desarrollar su industria, pero esto traerá como consecuencia, el incremento del 

empleo del sector industrial, inmediatamente habrá un incremento de la inversión (↑I) gracias a la 

mayor demanda de la sociedad por estos bienes y/o servicios, lo cual a su vez generara un 

incremento en el ingreso (↑Yt), ahora es posible observar, que los individuos tienen mayor poder 

adquisitivo, debido al incremento de la PEA industrial y a su vez al alza de la inversión, pero 

referente los productos del sector primario, estos incrementaran sus precios (↑Pt), gracias a la 

caída de la oferta, si relacionamos este efecto, con la situación anterior, es posible encontrar una 

correlación, los hábitos de consumo de quienes reciben dicho ingreso (vía remesa), siguen 

demandando, productos, si bien no todos son de lujo, si provienen de un sector similar, entonces 

se tiene que la inflación puede estar relacionada con: 

• Una caída en los niveles de oferta del sector primario (estos no podrán responder a un 

incremento de la demanda)  

• Si baja la oferta de bienes de consumo, ello puede obedecer a una reducción de la 

productividad, a problemas en la producción agrícola o a problemas agrarios. 

El abandono del sector primario, es muy probablemente, a la dependencia que se genera a partir 

de la captación de dicho recurso (remesas), si se trabaja bajo el supuesto que, el agente dejara de 

ser productivo gracias, a la obtención de ingresos (del sector extranjero). en un segundo momento, 

como ya se hizo mención, el individuo, tratara de adoptar un nuevo estilo de vida, demandando así 

bienes industriales. 

Esto se explica con el siguiente esquema denominado ciclo económico de la demanda ficticia. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
C 

D 

Estado original y/o inicial de la economía 

Fenómeno (fluctuación) dado por el 

incremento del ingreso vía remesas 

FIGURA IV 

Ciclo de la demanda temporal 



 

 

Es fundamental mencionar que el ingreso (remesa) captado por las familias de migrantes, no se 

mantendrá estable durante mucho tiempo, dado un periodo de tiempo estos agentes podrán 

mantener dicho estilo de vida, demandando así cierta cantidad de B y S, en un inicio, su demanda 

será mayor, a la que se tenía antes de percibir dicho ingreso,  y conforme los periodos de tiempo 

vayan avanzando, la demanda se incrementara hasta un punto, en la cual los agentes disminuirán 

dicha demanda, por dos motivos, 1) Yt ha disminuido, o 2) simplemente dejan de percibir dicho 

ingreso. Este fenómeno al ser nuevamente multiplicado por las miles de familias que se encuentras 

en esta situación, dejan de demandar así los B y S, que en algún momento repuntaron, por lo que 

las industrias y/o sectores de la economía, tendrán que regresar al estado inicial (estado natural) , 

que bien podría ser el verdadero (Yt  nacional = a la producción nacional, incluido lo exportado), 

generando automáticamente un incremento de la población económicamente inactiva (PEI), y el 

Estado al ser incapaz de generar, los suficientes empleos para respaldar o mantener dicha 

situación económica positiva, simplemente la economía volverá a su estado de equilibrio original. 

Esta es la llamada demanda ficticia, durante un periodo de tiempo permitió mejorar la condiciones 

de vida de quienes percibían dicho recurso, en primera instancia, como también a los diferentes 

sectores que se vieron beneficiados (por un alza en el volumen de sus ventas), a su vez aquellos 

que se incorporaron a las filas de dichas industrias, sin embargo esto no fue más que una 

fluctuación económica que perturbo a los indicadores macroeconómicos, como lo son los niveles 

de productividad, de empleo e inclusive del ingreso, puesto que en algún momento del ascenso 

económico, muy probablemente se le atribuye a las políticas implementadas, las cuales no tienen 

nada que ver. 

Si el impacto de este fenómeno es muy grande, la economía entrará en recesión, esta se 

caracteriza por una reducción de casi todas las variables económicas, entre las cuales es posible 

destacar, la producción de bienes y servicios, el consumo, la inversión: suele ser especialmente 

sensible en las recesiones, teniendo caídas muy pronunciadas durante estos periodos, el empleo: 

la caída de la producción de bienes y servicios, provoca que las empresas demanden menos mano 

de obra y por tanto se produce un aumento del desempleo, así lo muestra la ley de Okun, y 

la inflación: suele bajar durante los periodos de recesión. Al descender la demanda de materias 

primas, caen sus precios. 
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