
Capítulo I. Introducción 

 

La enorme y creciente importancia que han adquirido los flujos migratorios de México 

hacia los Estados Unidos, originó que relevantes estudios enfoquen su análisis en todas 

las formas; son trabajos que por su impacto abarcan el ámbito social, económico y 

político. Las estadísticas de la Pew Hispanic Center, organización independiente 

encargada de registrar el impacto de la población hispana en Estados Unidos, afirma que 

de los 41.8 millones de hispanos que hay en la Unión Americana, 12 millones son 

mexicanos indocumentados y 18 millones de segunda y tercera generación que han 

conseguido legalizar su estancia. Ello los convierte en el primer grupo nacional entre los 

migrantes hispanos.  

 

El fenómeno de la migración en México ha venido tomando varios matices. 

Hasta llegar al punto de tomar un patrón más complejo y heterogéneo debido al gradual 

desgaste de circularidad migratoria y aumento de la migración permanente1. Lo anterior 

se hace palpable en una estancia más larga de los migrantes o bien en el establecimiento 

de su residencia permanente en el vecino país del norte. Como lo indica la CONAPO 

(citado en CESOP, 2004, pp. 12-13) se estima que la estancia de la mayoría de los 

migrantes temporales (68%), se ha alargado hasta por un año en promedio, es decir, 

entre 50 a 52 semanas.  

 

Este hecho (la disminución de la migración temporal o circular y el aumento de 

la migración permanente), sin duda afectó la organización del sistema de remesas y los 

patrones de recepción de dinero en México, que a su vez pudiera estar explicando la 
                                                 
1 Además del incremento de la migración indocumentada, la ampliación de las regiones de origen y 
destino, mayor heterogeneidad de las características del migrante, el aumento de los migrantes de origen 
urbano, la diversificación sectorial y ocupacional de los mismos. Véase  CESOP (2004). 



baja presencia de migrantes recientes en los hogares receptores de remesas (Lozano, 

2005). Este criterio nos da pauta para relacionar el tiempo de estancia del migrante en el 

país de acogida con el envío de remesas a su país de origen. Y es que gracias a varios 

estudios realizados al respecto (Lucas y Stark 19985; Massey et. al. 1993; Amuedo-

Dorantes y Pozos, 2006b), se sabe que el envío de transferencias por parte de los 

migrantes a sus familiares decrece conforme la estancia del mismo se prolonga. Esto se 

debe a que los lazos y vínculos -tanto materiales como afectivos- que el migrante tiene 

con sus familiares se ven mermados con el paso del tiempo y la estancia lejos de su 

región natal. Lo anterior nos lleva a plantear la hipótesis central de esta tesis basada en 

que son pocos los estudios que se han hecho sobre el tema, que abarcan el flujo de 

remesas así como su temporalidad. De ahí que este trabajo interactúe con variables que 

denotan la permanencia del migrante en Estados Unidos, lo cual permite obtener 

resultados más completos y convincentes. 

 

Considero que es de de gran importancia conocer la relación que tiene el factor 

tiempo, respecto a la estancia en el país de alojamiento así como con el envío de 

remesas, ya que las políticas migratorias de los países repercuten en buena medida en la 

transferencia de divisas provenientes de las remesas. La acción del Estado en los países 

podría estar orientada a mantener los lazos de los migrantes con sus comunidades de 

origen, a través de promover el vínculo entre ellos y sus familias, favoreciendo su 

permanencia en los sistemas migratorios temporales o transitorios, en lugar de los 

permanentes, donde existe una mayor probabilidad de que los migrantes pierdan sus 

vínculos económicos y sociales con su comunidad oriunda.2 

 

                                                 
2 Véase Roberts, Frank y Lozano (1999) en Lozano(2005) 



 La aportación más significativa de esta tesis se encuentra en la metodología 

usada, ya que se hace una corrección de auto selección por el procedimiento de 

Heckman para identificar la cantidad de dinero enviada en forma de remesas, tomando 

en cuenta el hecho de que tenemos una importante fracción de migrantes en la muestra 

que omiten hacerlo. Por tal razón el procedimiento bietápico de Heckman es el idóneo 

para analizar la hipótesis central. Además del modelo Probit que nos permite conocer 

las probabilidades -según diferentes características del migrante- de enviar dinero a 

México desde Estados Unidos.  

 

 La metodología anterior nos da la herramienta clave para probar que las remesas 

de los migrantes mexicanos decrecen y se ven mermadas conforme la estadía se hace 

más prolongada en el extranjero, en este caso Estados Unidos. Esto nos permitiría 

pensar que los vínculos familiares que posee el migrante se debilitan conforme pasa el 

tiempo. Como indica Amuedo-Dorantes y Pozos (2006b), el hecho de que el migrante 

consiga reunificar a su familia puede eliminar la necesidad de enviar dinero. Por otra 

parte, los emigrantes pueden formar nuevas familias y adquirir con ello nuevas 

responsabilidades que los deslinde de las que tenían con su anterior familia en su país de 

origen. Siguiendo de nuevo a Amuedo-Dorantes y Pozos, otra posibilidad sería que 

pasando el tiempo la urgencia que proporcionó la migración sea menor y los 

dependientes económicos que alguna vez tuvo, paulatinamente se integraron al mercado 

laboral de su comunidad, asumiendo las responsabilidades financieras que alguna vez 

tuvo, lo que produce,  probablemente, la reducción de envió de dinero conforme se 

prolonga su estadía en E.U. Finalmente es este fenómeno, inquietante y de suma 

importancia para cualquier nación, lo que se pretende analizar. 

 



La base de datos utilizada es la MMP114 (Mexican Migration Proyect), la cual 

sintetiza el proceso de migración internacional de México hacia Estados Unidos. Dicha 

encuesta está sustentada en estudios interdisciplinarios, lo que nos da una excelente 

referencia del comportamiento y características de la población de este tipo de 

migrantes, así podemos analizar el efecto que tiene el factor tiempo laboral migratorio 

en las remesas enviadas a su región de origen. 

 

 Para lograr el propósito se ha dividido el trabajo en siete partes. En el siguiente 

capítulo, para un mejor entendimiento, se encuentra el marco referencial, donde se 

esbozan datos estadísticos referentes al tema tanto de migración como de remesas, 

ofreciéndonos un panorama de la situación actual que abarca estos dos grandes rubros, 

así podemos darnos cuenta de los datos tangibles los cuales le dan mayor relevancia a la 

tesis. En el  tercer capítulo se hace una revisión literaria de los trabajos más destacados 

sobre el tema, iniciando con un breve marco teórico de los factores que impulsan la 

migración, como puente para vincular el tema de las determinantes del envío de  

remesas, esto sin perder de vista los estudios clave que relacionan el tiempo de estadía 

de los migrantes con el factor remesas. El capítulo IV inicia con la metodología y 

estrategia econométrica a utilizar para la comprobación de la hipótesis central. El 

capítulo V se aboca a la descripción estadística de los datos. El siguiente capítulo hace 

referencia a los resultados y análisis econométrico de las estimaciones realizadas. Por 

último, se presentan las conclusiones y recomendaciones para trabajos venideros.  

 

 

 

 


