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Introducción  

 

El presente documento tiene la finalidad de mostrar algunas reflexiones en torno a la 

migración internacional y las remesas del Estado de Hidalgo. El contexto en el que se 

inscribe el fenómeno migratorio ha tenido algunos cambios, estas transformaciones 

involucran también a la migración que se gesta en Hidalgo.   

1.- Aquellas sociedades
3
 tradicionalmente receptoras de inmigrantes como Australia, 

Canadá, y Estados Unidos, el volumen de inmigración creció y su composición se 

transformó. El origen europeo que la caracterizaba se vio influenciado por inmigrantes 

originarios de Asia, África y América Latina. La mayoría de los países desarrollados son 

ahora sociedades diversas multiétnicas y aquellos que no han alcanzado este estado se están 

moviendo en esa dirección (Massey et al, 2000: 5-6). 

2.- En el caso particular de  Estados Unidos Pries (1997: 14) identificó dos etapas: una que 

va desde 1821 hasta 1910, dominada por el origen europeo de los migrantes (91 por ciento 

tiene esa procedencia, 3 por ciento proviene de Asia y 5 por ciento del continente 

americano). La segunda etapa lo subdividió en dos periodos. En el primero, de 1911 a 
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 En Europa, aquellos países tradicionalmente expulsores de migrantes se han convertido en sociedades 
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1960, el origen de los migrantes a Estados Unidos disminuyó hasta el 66 por ciento, 

mientras que los de Asia permanecieron casi estables (4 %) y los del continente americano 

suma el 30 por ciento. En el segundo periodo, entre 1961 y 1995, los europeos que llegan a 

los Estados Unidos disminuyeron su participación hasta el 17 por ciento, en tanto que los 

asiáticos aumentaron al 31 por ciento y los del continente americano representan el 49 por 

ciento (juntos asiáticos y americanos suman en los años recientes el 80 por ciento de la 

inmigración a los Estados Unidos).  De esta forma Pries, describió una “nueva era de la 

migración” que se distingue de las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad de los flujos 

migratorios internacionales, el surgimiento de espacios transnacionales constituye - desde 

su perspectiva -  “un elemento central de la nueva calidad de las migraciones 

internacionales”.   

 

3.-  La población migrante de Estados Unidos se ha diversificado tanto social como 

geográficamente, pero sobre todo según Fox y Rivera  (2006) está haciéndose cada vez más 

multiétnica ya que  algunos grupos indígenas mexicanos cuentan con décadas de 

experiencia migratoria hacia este país cuyo origen se remonta desde   programa bracero.  

4.- En cuanto a los lugares de origen en la literatura se habla de regiones tradicionales e 

históricas o regiones de nueva migración y emergentes (Ver Mapa 1). Las primeras 

incluyen aquellas entidades que históricamente han aportado mano de obra migrante; está 

formada por los estados  del occidente y el altiplano central: Jalisco, Michoacán, 

Guanajuato, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí 

(Durand, 1998: 113). Mientras tanto,  las segundas restán integradas por los estados de 

Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, 

Querétaro y el Distrito Federal. En la actualidad estos estados aportan grandes volúmenes 

de población migrante internacional  que se reflejan en fuertes intensidades migratorias 

(Alba, 2000: 13), (Lozano, 2000: 284). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- El  Estado de Hidalgo se encuentra catalogado como región emergente, lo que no 

implica que el fenómeno sea totalmente nuevo, Álvarez registró (l995: 245) evidencias del 

proceso migratorio desde l930, en algunas comunidades del Valle del Mezquital, siendo 

Tenguedò municipio de Zimapán lugar en donde se originó por primera vez la migración 

internacional en la entidad Serrano (2007).  Con los datos de la muestra del 10% del XII 

Censo General de Población y Vivienda 2000, Francisco de Alba, (2000: 11) señaló que el 

Estado de Hidalgo cuenta con una intensidad migratoria de 2.79 
4
 y  ocupa el noveno lugar 

de los 15 estados que presentan esta intensidad migratoria igual o superior al promedio 

nacional  de 1.68. La intensidad en el Estado está por arriba de la media nacional.  

 

6.- Uno de los beneficios más explícitos de la migración son las remesas, las cuales pueden 

adquirir cantidades muy importantes en las economías receptoras. Las remesas representan 

aproximadamente entre  1.5 y 2% del PIB. De esta manera México ocupa el primer lugar en 

captación de remesas en el continente americano y el cuarto lugar a nivel mundial (después 

de India, Grecia e Israel). Debido a su enorme potencial como instrumento las remesas han 

asumido un papel de desarrollo en las economías locales (CONAPO:2000, 20-22). 
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Asimismo en el estado de Hidalgo que forma parte de la zona emergente de migración se 

registran montos considerables por concepto de remesas. Durante el 2007 entraron 952.6 

mdd.5 (Equivalente al presupuesto del gobierno estatal de la educación, Asistencia y 

servicios comunitarios, Salud, constitución de reserva y planeación del desarrollo regional). 

Por estas razones surge la necesidad de estudiar el fenómeno migratorio a Estados Unidos 

en Hidalgo, por lo cual resulta interesante preguntarse si realmente el gobierno esta 

cumpliendo con sus políticas o esta permitiendo que los migrantes sean los que estén 

reactivando la economía mediante la generación de empleos, inversiones de infraestructura 

y consumo, ya que es evidente que el dinero entrante es utilizado para la educación de sus 

familiares, mantenimiento de vivienda, alimentos, salud,  ahorro, compra de alguna 

propiedad, entre otros.  

 

 

Características sociodemográficas de la migración internacional hidalguense. 

Para el estudio del fenómeno migratorio existe una diversidad de fuentes que dan 

cuenta tanto de la intensidad como de la magnitud de la población que esta emigrando. A 

nivel nacional Hidalgo ocupa el lugar 13 en cuanto al porcentaje de hogares directamente 

relacionados con la migración (11.20), casi tres puntos porcentuales por encima de la media 

nacional (8.70) y supera a los Estado de Veracruz, Estado de México que son también 

entidades que se han destacado de manera reciente como expulsoras de migrantes a los 

Estados Unidos.    

 

Al considerar los datos proporcionados por la muestra  censal del 10% del  Instituto 

Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI)  se tiene el siguiente perfil de 

personas hidalguenses que emigraron de manera permanente a los Estados Unidos en el 

periodo 1995- 2000.  Según la muestra censal se estimaron 61,192 personas  en donde el 

82.6 por ciento son hombres (50, 570) y el 17.4 por ciento son mujeres (10, 6622).  Como 

se observa en la gráfica los hombres están ubicados en un  24.7 y 22.4  por ciento en las 

edades 15-19 y 20-24 años respectivamente. Por otra parte, del total las mujeres  el 47.7 y 
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5.6 por ciento también se encuentran en las edades mencionadas, ambos sexos emigran 

durante el ciclo de su vida más productiva.  

 
Gráfica I Distribución porcentual de los emigrantes en los últimos 5 años. 
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Fuente: Elaboración propia a través de la muestra censal del XII Censo general de 

población y vivienda 2000, INEGI.  

a) Muestra censal expandida  

 

Por otro lado, al tomar en cuenta como unidad de análisis al hogar de los 507, 225 

unidades domésticas que tiene el Estado de Hidalgo en el año 2000, el 9.3 por ciento que 

equivale a  47, 172 ha experimentado alguno de estos tipos de migración
6
 internacional: 

migración de retorno antiguo 676 hogares  (0.1 %), migración de retorno hace 5 años 2, 545 

hogares (0.5%) y emigración en los último cinco años 43, 951 (8.7%) en este último el 7.1 

por ciento de los hogares tienen miembros que siguen en Estados Unidos y el resto ya 

retornó a México.  Con estos datos  en 47,172 hogares ha  existido una relación con la 

migración internacional, no obstante  la mayor proporción de hogares con uno o más  

miembros emigrantes se ubica a la mitad de la década de los noventa.  
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Cuadro I. Tipos de migración en los hogares del Estado de Hidalgo 

Tipo de hogares %

Hogares sin migrantes 460,053 90.7

Migrantes de retorno antiguo 676 0.1

Migrantes de retorno hace 5 años 2,545 0.5

Emigrantes en los último cinco años 43,951 8.7

Total 507,225 100.0

a ) Muestra censal expandida. 

Fuente:  Elaboración propia a través de la muestra censal del XII Censo general de 

población y vivienda 2000, INEGI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al examinar solo el universo de los emigrantes en los últimos cinco años, y cruzar 

esta información con la condición étnica del hogar
7
  se encuentra una estrecha relación de  

la migración internacional con los hogares otomíes del valle del Mezquital
8
. Del total de 

hogares otomíes del Valle del mezquital casi el 25 por ciento tienen uno o más emigrantes, 

cifra que supera a los hogares no indígenas, donde sólo un 8.5 de ellos cuentan con 

emigrantes. Asimismo, la cifra está por encima de los otros grupos étnicos de la  entidad. 

La intensidad de esta migración en los hogares  otomíes- hñähñüs del Valle del Mezquital 

es un elemento fundamental para considerarlo como una estrategia familiar cuyo análisis en 

impacto (social- cultural)  en los lugares de origen como de destino es una tarea que se debe 

realizar 

                                                 
7
 Estimado a partir de la condición lingüística en donde algún miembro del hogar mayor de cinco años  habla 

lengua indígena  ( otomì, nahuatl,  u otro tipo de lengua ) y se autoadscribe a una etnia.  
8
 Para estimar a los otomíes del Valle del Mezquital se empleo un criterio regional de 30 municipios, el 

supuesto es que fuera un miembro del hogar que hablara  otomí, se auto adscribía a una etnia y viviera en un 

municipio del Valle del Mezquital.   

N

Mapa 2. Hogares relacionados directamente 
con la migración, 2000.

Fuente: Elaboración propia con datos 
de  CONAPO (2000)
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Hogares 

% % %

Hogar no indígena 351.638 91.5 32.647 8.5 384.285 100

Hogar otomì¹ 26.195 75.2 8.647 24.8 34.842 100

Hogar otomí 12.773 91.9 1.127 8.1 13.9 100

Hogar nahua 67.302 98.3 1.162 1.7 68.464 100

Otro hogar indígena 5.366 93.6 368 6.4 5.734 100

Total 463.274 91.3 43.951 8.7 507.225 100

¹Alude a los otomìes del Valle del Mezquital 

Cuadro II. Distribución porcentual y absoluta de los hogares indígenas y no indígenas según condición migratoria. 

Hogares sin emigrantes en los 

últimos 5 años

Hogares con emigrantes en los 

últimos 5 años Total 

Fuente:  Elaboración propia a través de la muestra censal del XII Censo general de población y vivienda 2000, INEGI.

a) Muestra censal expandida. 

 

 

Por su parte el Consejo Nacional de Población CONAPO (2000: 33) también 

calculó un grado de intensidad migratoria de las entidades federativas ubicando al Estado 

de Hidalgo en un nivel alto
9
 (Ver Mapa 3). Esta aproximación proporcionó información a 

nivel municipal, de tal forma que  entre sus 84 municipios 4 de ellos presentaron muy alto 

grado de intensidad migratoria: Pacula, Zimapán, Tasquillo e Ixmiquilpan en la cual 

Serrano (2007) ha hecho un análisis de este conjunto de municipios donde destacó lo 

siguiente: Pacula  se ubica en el segundo lugar a nivel nacional después de Santa Ana del 

Valle Oaxaca entre los 12 municipios con más porcentaje de hogares con emigrantes en los 

Estados Unidos en el año 2000.  La migración en este municipio comenzó a principios de 

los treinta, en donde documentó la existencia de personas que se fueron contratados por el 

programa bracero, al finalizar este programa la migración se volvió indocumentada y desde 

entonces no se ha interrumpido. Además, figura entre los de mayor alto grado de 

marginación donde la población que se queda tiene los niveles sociales más bajos.  
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el quinquenio 1995-2000 que permanecían en Estados Unidos en la fecha anterior al levantamiento censal; 

hogares con emigrantes entre 1995-2000 que regresaron al país durante el mismo periodo; hogares con 

integrantes que residían en Estados unidos en 1995 y regresaron a vivir a México antes del levantamiento 

censal; y hogares que reciben remesas. Estos hogares se consideran una sola vez en cada uno de los cálculos 

sin importar si más de un miembro del hogar recibe remesas o se involucra en cualquiera de las modalidades 

consideradas en el índice. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimapán sobresale por su tradición migratoria  misma que se ha mantenido desde 

1930. Los niveles de marginación, de desarrollo social, y humano son inferiores al 

compararlo con el promedio estatal, de esta manera el autor indicó que la desigualdad 

social es mucho más acentuada en este municipio. Es aquí donde la migración juega un 

papel importante pues  “hoy más que nunca  las familias dependen de los ingresos ganados 

en el trabajo internacional”. Mientras tanto Ixmiquilpan concentra el mayor volumen de 

migrantes internacionales y es segundo lugar en receptores de remesas en el estado de 

Hidalgo la migración ocurrió a finales de la década de los cuarenta, se interrumpe y vuelve 

a reiniciar en 1980 donde se masifica.  El nivel de marginación es moderado por lo que los 

niveles de pobreza no son tan intensos y  la población tiene en promedio mejores niveles de 

bienestar respecto al estado.   

 Finalmente en Tasquillo la migración internacional ocurrió a mediados de los años 

cuarenta durante el programa bracero mismo que es interrumpido de los años cincuenta y 

sesenta. Pero a principios de los ochenta se hace masiva e impacta en la economía local que 

se evidencia en la construcción de casas, las que son fuente de trabajo de los albañiles.  

Asimismo, presenta grados de desarrollo social y marginación moderada, pero por debajo 

de la media estatal y nacional.  

Por otro lado 16 municipios son señalados por CONAPO de alta intensidad 

migratoria entre los que se encuentran: Acatlán, Alfajayucan, Atotonilco el Grande, 

N

Mapa 3. Intensidad Migratoria Municipal
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Cardonal, Chapulhuacán, Chilcuautla, El Arenal, Eloxochitlán, Epazoyucan, Huasca de 

Ocampo, Jacala, La Misión, San Salvador, Santiago de Anaya, Tecozautla y  Tenango de 

Doria. En principio se trata de unidades territoriales donde la mayoría presenta en el año 

2000 índices de masculinidad por debajo del índice natural sobre todo en las edades 

productivas (15-39 años) lo que denota que la migración es fundamentalmente masculina. 

Con relación a la tasa media de crecimiento anual los municipios de Jacala, La Misión, 

Cardonal, y Eloxochitlán tuvieron en el período 1990- 2000 tasas negativas, por otro lado, 

Alfajayucan, Atotonilco, Chilcuautla, Huasca, y Santiago de Anaya contaron con tasas 

intercensales por debajo del promedio estatal y nacional mientras que Chapulhuacán, 

Acatlán, Tecozautla, El Arenal, San Salvador y Tenango de Doria mantuvieron una tasa de 

crecimiento más cercano a los dos promedios señalados,  Epazoyucan es el único que 

sostuvo una tasa que está por encima del estado y del país.  Así mismo se observa que  en el 

período 2000-2005, la tasa de crecimiento promedio anual de los municipios señalados 

anteriormente, mantuvo un comportamiento muy similar (Ver Mapa 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las proyecciones de población los municipios en donde el número de habitantes 

seguirá aumentando pero al mismo tiempo irá disminuyendo en términos relativos son: 

Epazoyucan, El Arenal, Chapulhuacán, Huasca,  el resto de ellos tendrán decrementos en su 

población de manera drástica en las tres décadas analizadas. En este sentido es menester 

N

Mapa 4 Tasa de crecimiento poblacional 
2000-2005

Fuente: Elaboración propia con datos  del 
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indagar cuáles han sido los factores, aparte  de la migración que está ocasionando el 

descenso de personas en estos municipios, pues esta tendencia modificará la estructura de 

edad de la población y surgirán algunos problemas, entre ellos el envejecimiento.  

 

La heterogeneidad persiste en indicadores como la marginación, desarrollo social, 

desarrollo humano, y por supuesto los indicadores de migración.  Al considerar el número 

de localidades marginadas se presenta la siguiente tipología (Ver Mapa 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Municipios donde más del 90 por ciento de sus localidades presentan alto y muy alto 

índice de marginación. En este rubro se ubica a Tenango de Doria (94.6) y La Misión 

(97.6) en donde este último es más marginado, ambos presentan un grado de desarrollo 

social muy bajo y un nivel de desarrollo humano medio bajo. Llama la atención que el 

componente étnico es muy marcado en Tenango de Doria, pues según datos de la muestra 

censal el 70 por ciento de los hogares son indígenas mientras que en la Misión asciende a 

casi dos puntos porcentuales. Por otro lado, la proporción de hogares con migrantes 

también es superior en Tenango, pero en la Misión son más los hogares que reciben 

remesas.  

N

Mapa 5. Marginación
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Cuadro III. Proporción de hogares con migrantes y remesas en Tenango y La Misiòn 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO, 2002 

2.-  Municipios con 80 a 90 por ciento de localidades con alto y muy alto índice de 

marginación. En este rango se encuentra Tecozautla, Eloxochitlán y Jacala, los tres tienen 

un desarrollo social bajo, en cuanto a su desarrollo humano solamente Jacala presenta un 

nivel medio alto. En lo referente a su población indígena es Tecozautla quien tiene la mayor 

proporción de hogares con indígenas, pues asciende a casi el 13 por ciento mientras que en 

los otros dos municipios es  de 2.4 y 4 por ciento respectivamente. Respecto al fenómeno 

migratorio, nuevamente Tecozautla ocupa el primer lugar, le sigue Eloxochitlán y Jacala, 

no obstante, en cuanto a la recepción de remesas es el segundo quien ostenta un mayor 

porcentaje de hogares con este beneficio económico. En este aspecto se ha visto que los 

hogares con más migrantes no necesariamente son quienes reciben más remesas, es decir  

que no se trata de una relación directa.  

 

Cuadro IV. Proporción de hogares con migrantes y remesas en Tecozautla, Eloxochitlán y 

Jacala.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO, 2002  

 Tenango 

de Doria 

La 

Misiòn  

% Hogares con 

migrantes 

26.6 21.2 

% Hogares con 

remesas 

10.3 19.2 

 Tecozautla Eloxochitlán Jacala  

% Hogares con 

migrantes 

25.1 15.78 12.2 

% Hogares con 

remesas 

7.8 15.15 14.9 



 

3.-  Municipios con 70  a 80 por ciento de localidades  con alto y muy alto índice de 

marginación. Aquí se localizan Acatlán, Atotonilco el Grande, Alfajayucan  y Cardonal, los 

dos primeros presentan características semejantes ya que cuentan con un desarrollo social 

bajo y un desarrollo humano medio alto, además su población indígena es mínima. Por otra 

parte, para los siguientes municipios su nivel de desarrollo humano es medio bajo, de tal 

forma que se  ubican en una posición inferior respecto a los primeros. Asimismo, el factor 

étnico es más sobresaliente pues, en Alfajayucan más de una tercera parte de los hogares 

son indígenas y en Cardonal equivale a un 80 por ciento. En estos cuatro municipios es 

Atotonilco el Grande quien abarca más hogares con migrantes, no obstante Alfajayucan 

dispone de más unidades domésticas con remesas.  

 

Cuadro V: Proporción de hogares con migrantes y remesas en Acatlán, Atotonilco el 

Grande, Alfajayucan y Cardonal.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO, 2002 

 

4.-  Municipios con 60 a 70 por ciento de localidades con alto y muy alto índice de 

marginación. En esta categoría destacan Epazoyucan y Huasca, el que cuenta con una 

mejor posición es Epazoyucan al grado de que su  nivel de desarrollo social es medio 

situándose en la misma jerarquía que el Estado y el país. Además, su índice de desarrollo 

humano precede el promedio estatal.  Considerando la dimensión de marginación el 40 por 

ciento de sus localidades gozan de mejores  estándares de vida, mientras que en Huasca es 

sólo el 36.8, en uno y otro la proporción de hogares indígenas es intrascendente. En cuanto 

al fenómeno migratorio Huasca es el que tiene más hogares migrantes, pero en Epazoyucan 

son más los hogares quienes reciben remesas.    

 Acatlán Atotonilco Alfajayucan Cardonal 

% Hogares con 

migrantes 

18.70 21.49 20.0 20.8 

% Hogares con 

remesas 

10.4 14.1 18.4 12.8 



 

Cuadro VI. Proporción  de hogares con migrantes y remesas en Epazoyucan y Huasca  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO, 2002 

 

5.-  Municipios con 50 a 60 por ciento de localidades con alto y muy alto grado de 

marginación. Al tomar en cuenta esta dimensión para El Arenal representa 52.2 por ciento y 

Santiago de Anaya 58.3. De esta manera, el primero ostenta un mejor nivel que se 

evidencia al contar con un desarrollo social medio y en el segundo es bajo, pese a ello, los 

dos mantienen un desarrollo humano medio alto. En los hogares del municipio de Santiago 

de Anaya figura un fuerte componente étnico, pues, casi el 70 por ciento son indígenas y en 

El Arenal apenas alcanza tres puntos porcentuales. Del mismo modo, la migración es más 

alta en Santiago de Anaya  y ambos tienen casi la misma proporción de hogares que recibe 

remesas. 

 

Cuadro VII. Proporción de hogares con migrantes y remesas en Santiago de Anaya y El 

Arenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO, 2002  

 Epazoyucan Huasca 

% Hogares con 

migrantes 

11.58 13.48 

% Hogares con 

remesas 

8.8 7.0 

 Santiago 

de 

Anaya 

El 

Arenal 

% Hogares con 

migrantes 

21.0 14.60 

% Hogares con 

remesas 

10.4 11.20 



 

6.-  Municipios con menos del 50 por ciento de localidades con alto y muy alto índice de 

marginación. En esta condición sólo se adhiere al municipio de San Salvador  ya que sólo 

42.9 de sus localidades cuentan con esta característica y el resto tiene mejores niveles de 

vida. Su grado de desarrollo social es medio, a la misma altura que el promedio estatal y 

nacional, y con un desarrollo humano que supera al de la entidad. Respecto a su población 

indígena corresponde poco más del 60 por ciento del total de hogares en el  municipio, por 

lo que este elemento es importante si se lleva a cabo una política pública. Aunque la 

proporción de hogares con migrantes es cerca del 20 por ciento y los hogares que reciben 

remesas representan sólo el 10.5 por ciento.  

 

Uno de los aspectos que más llama la atención es la heterogeneidad de estos 

municipios, en algunos su población indígena es muy significante como Cardonal, Santiago 

de Anaya, San Salvador, Alfajayucan, Tecozautla,  Chilcuautla y Tenango de Doria. Los 

seis primeros se localizan en el Valle del Mezquital, región de tradición migratoria y 

asentamiento de la familia otomí (hoy día catalogados como hñähñüs)  y el último se ubica 

cerca de los límites de Puebla que también es de ascendencia otomí. Asimismo, de estos 

municipios expulsores existen desde aquellos más vulnerables como La Misión  y de mejor 

situación como San Salvador. Según datos del programa paisano la mayoría de los 

migrantes  originarios de estos municipios emigraron por una necesidad económica y 

exigen contar con un empleo o un negocio propio para permanecer en su lugar de origen.  

 

En general son 20 los municipios tanto de muy alta intensidad migratoria y de alta 

intensidad que se ubican en el Valle del Mezquital, región que hasta ahora ha sido 

privilegiado por algunos investigadores: (Benítez, 1972), (Ramsay, 1974), (Vázquez, 1990) 

(Gòdinez y Martín, 1991)  (Álvarez, 1995), (Contreras coord. 2004), (Escala 2006) 

(Mendoza, 1999) ( Schmidt y Crummett, 2004),  ( Serrano, 2005 y 2006), ( Colegio de la 

Frontera Norte, 205).  

 

 

 



 

La importancia de las Remesas  

En términos generales las remesas se definen como la parte del ingreso que 

transfieren en forma monetaria los migrantes internacionales con residencia temporal o 

permanente en el país donde trabajan (Lozano, 2003). 

En la actualidad se ha observado un incremento considerable en el flujo de remesas 

hacia México, y siendo un componente de gran relevancia  en la balanza de pagos. Se 

observa en términos generales, los montos de las remesas anuales que envían los migrantes 

internacionales a sus familiares residentes en México han  crecido durante todo el siglo.  
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Gráfico II. Remesas Familiares 1980-2007

Remesas*
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Subdirección de Investigación Económica, Banco de México. 
 
 

El importante crecimiento de la migración mexicana a los Estados Unidos ha 

significado un incremento sustancial del dinero que envían los migrantes a sus familiares en 

México. De acuerdo con cifras del Banco de México entre 1990 y el año 2007 el monto de 

estos recursos creció en 6.6 veces, al pasar de 2,492 millones de dólares a 

aproximadamente 24 millones de dólares entre esos años. Es particularmente notable el 

aumento que se presentó entre los años 2000 y 2004. Según lo que muestra la gráfica II 

entre esos años el monto de las remesas creció en 5,103 millones de dólares. 

Independientemente de la cifra récord de este último año, las remesas de los migrantes 



constituyen una entrada fundamental de divisas  para el funcionamiento de la economía 

mexicana en su conjunto, pero especialmente para el funcionamiento de ciertas regiones del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las remesas constituyen una fuente valiosa de recursos para la economía nacional y 

regional (ver cuadro VIII). De acuerdo con los datos del Banco de México, durante el 2007 

nuestro país recibió por este concepto (23,978 millones de dólares) lo que equivalió al 

8.81% del valor total de las exportaciones para este año. Monto un poco menor al ingreso 

por exportaciones de petróleo crudo del cual representaron el 55.91%), considerablemente 

VIII.  Importancia de las remesas en México 1990-2007 Como porcentaje de: 

Año Remesas* PIB 
Exp.     

Totales Imp. Totales 

Exportaciones 

Agrop. Extvas. Manuf. Petroleras Turismo 

1980 698,76 0,23% 3,88% 3,31% 45,73% 136,35% 12,59% 6,69% 33,83% 

1981 860,48 0,26% 3,69% 3,17% 58,05% 125,43% 13,11% 5,90% 39,77% 

1982 844,79 0,26% 3,51% 4,97% 68,50% 168,43% 14,46% 5,13% 48,93% 

1983 982,97 0,31% 3,79% 8,30% 82,70% 187,71% 11,95% 6,14% 51,45% 

1984 1127,22 0,34% 3,87% 7,08% 77,16% 209,10% 10,74% 6,79% 48,75% 

1985 1157,39 0,35% 4,33% 6,30% 82,15% 226,81% 11,49% 7,84% 57,32% 

1986 1290,06 0,40% 5,92% 7,69% 61,48% 253,10% 10,01% 20,45% 60,95% 

1987 1477,58 0,45% 5,35% 7,85% 95,76% 256,53% 8,77% 17,12% 56,98% 

1988 1897,52 0,57% 6,18% 6,76% 113,61% 287,38% 8,76% 28,27% 65,38% 

1989 2212,45 0,63% 6,29% 6,36% 126,14% 365,84% 8,87% 28,09% 65,31% 

1990 2493,63 0,68% 6,13% 6,00% 115,32% 404,22% 8,96% 24,68% 63,39% 

1991 2660,00 0,70% 6,23% 5,32% 112,12% 486,50% 8,42% 32,57% 61,30% 

1992 3070,06 0,78% 6,65% 4,94% 145,34% 861,90% 8,67% 36,96% 68,66% 

1993 3333,18 0,83% 6,42% 5,10% 118,45% 1082,40% 8,12% 43,34% 73,03% 

1994 3474,75 0,82% 5,71% 4,38% 113,61% 932,34% 6,97% 45,54% 71,58% 

1995 3672,72 0,93% 4,62% 5,07% 80,17% 752,21% 5,58% 42,30% 78,34% 

1996 4223,68 1,02% 4,40% 4,72% 102,28% 1003,71% 5,31% 35,67% 82,65% 

1997 4864,85 1,10% 4,41% 4,43% 109,35% 1080,70% 5,17% 42,39% 87,96% 

1998 5626,84 1,21% 4,79% 4,49% 129,78% 1257,41% 5,34% 77,01% 99,88% 

1999 5909,63 1,22% 4,33% 4,16% 132,62% 1403,25% 4,86% 59,27% 107,34% 

2000 6572,54 1,28% 3,96% 3,77% 137,92% 1325,59% 4,54% 40,74% 102,13% 

2001 8895,26 1,73% 5,60% 5,28% 200,06% 2307,37% 6,32% 67,39% 136,05% 

2002 9814,45 1,89% 6,09% 5,82% 232,87% 2673,80% 6,93% 66,18% 145,95% 

2003 13650,17 2,60% 8,28% 8,00% 271,07% 2750,15% 9,71% 73,38% 188,23% 

2004 16730,11 3,06% 8,90% 8,50% 294,34% 1857,30% 10,61% 70,69% 199,59% 

2005 20283,58 3,60% 9,47% 9,14% 337,59% 1737,04% 11,58% 63,60% 221,77% 

2006 23742,16 4,02% 9,50% 9,27% 346,46% 1803,05% 11,71% 60,84% 248,36% 

2007 23978,99 3,93% 8,81% 8,47% 310,12% 1380,41% 10,91% 55,91% 230,80% 

Fuente: Elaboración propia tomando en consideración los informes anuales de Banxico 

* Los montos de remesas que se utilizan son los que reporta el Banco de México 

 



mayor que el ingreso proveniente del turismo extranjero en 230.8% y muy superior al valor 

de las exportaciones agropecuarias en un 310.12%. Como porcentaje del producto interno 

bruto, las remesas representan el 3.93 por ciento. Estos Montos revelan la importancia de la 

migración como fuente de divisas.  

A continuación, se analizan  los porcentajes de participación  que mantienen las 

remesas familiares con respecto al PIB. 

Gráfico III. Participación de las remesas familiares en el PIB, 1980-

2007
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Fuente: Elaborado con base en la información de la Balanza de pagos del Banco de México 

Durante los años ochenta la participación de las remesas en el PIB empezó a 

registrar incrementos importantes, sin embargo, hacia mediados de la década- en 1986- 

manifestó una reducción, después de este año empezó nuevamente a crecer aunque a un 

menor dinamismo, la recuperación del crecimiento fue lenta  aunque se mantuvo hasta 

1994, derivado de los problemas suscitados a raíz de la devaluación de diciembre de ese 

año, en 1995 el crecimiento económico se volvió a interrumpir. Esta situación de 

inestabilidad se mantuvo en 1996  aunque el PIB  registró un crecimiento positivo y no fue 

hasta 1997 cuando de manera oficial se informaba que la crisis había sido superada y que la 

economía recuperaba su crecimiento ante un marco de estabilidad macroeconómica. Por 



otro parte, en el año 2000 se manifestó un repunte en la participación de las remesas con 

respecto al PIB. 

Gráfico IV. Tasas de crecimiento del PIB y Remesas 

Familiares, 

1980-2007 
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Fuente: Elaborado con base en la información de la Balanza de pagos del Banco de México 

 

Por otro lado, al analizar las tasas de crecimiento del PIB y las remesas; se observo que 

estas últimas han mostrado una tendencia hacia la alza, con excepción del período de 1990 

a 19910. A partir de este último año, se inicio un crecimiento sostenido en la captación de 

estos recursos, que se mantuvo al finalizar la década de los noventa. Para el año 2005 las 

remesas familiares ya eran consideradas como la tercera fuente de ingresos de divisas en el 

país (después de las  exportaciones petroleras y la inversión extranjera directa). Las remesas 

se han convertido en la segunda fuente que aporta divisas pues supera los ingresos por 

concepto de inversión extranjera directa. 
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 En estos resultados influyeron las coyunturas económicas que caracterizaron la economía. 

 



Gráfico V. Participación de las partidas 

financiadoras en el PIB, 1980-2007
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Fuente: Elaborado con base en la información de la Balanza de pagos del Banco de México 

 

 

Las remesas son de gran importancia en las economías locales y por tanto, no es la 

excepción el estado de Hidalgo. De esta manera, la migración internacional ha contribuido 

en una importante entrada de remesas presentando un comportamiento creciente durante el 

periodo 2003-2007. Haciendo un análisis de los municipios solo el 36% de los municipios 

de Hidalgo reciben la mayor cantidad de remesas. Cabe señalar que Ixmiquilpan es el 

municipio con la mayor participación de remesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica VI: Crecimiento de la Inversión pública y las remesas durante el periodo

 2003-2007.
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Como se puede observar en la gráfica anterior la tasa de crecimiento de las remesas es 

superior a la de la inversión pública, y pese a que las primeras en el periodo 2003-2004 y 

2006-2007 tienen una disminución en la tasa de crecimiento, no registran una tasa negativa 

como la inversión pública en el periodo 2004-2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico VII se observa el comportamiento de las remesas y la inversión  pública en los 

municipios de mayor intensidad migratoria, de donde esta las remesas se sitúan muy por 

encima de la inversión Pública, siendo Ixmiquilpan el municipio con mayor captación de 

remesas 102.57 mdd y Pacula el que menos captó con 10.895 mdd 

Gráfico VIII.  Remesas e Inversión Pública, en los municipios con intensidad 

migratoria alta, 2006.
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Gráfico VII. Remesas e Inversión Pública en los municipios con alta intensidad 

migratoria, 2006.
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Así mismo al analizar el gráfico VIII, dentro de los municipios de alta intensidad 

migratoria, las remesas  nuevamente se colocan por encima de la inversión pública, siendo 

los municipios de Alfajayucan y Atotonilco el grade los que manifiestan la mayor captación 

con 26.34 y 25.85 mdd respectivamente, y los que mostraron menor captación fueron los 

municipios de Chapulhuacan (9.171) y Eloxochitlán (3.187mdd), aunque este último junto 

con Epazoyucan mostraron el menor nivel de inversión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el análisis en aquellos municipios con intensidad migratoria media, en donde a 

reserva de Tulancingo que presento una captación de remesas de 81.53 mdd, los demás 

municipios se situaron en la mayoría de los casos ligeramente en un rango superior a la 

inversión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XI. Remesas e Inversión Publica en municipios de 

intensidad migratoria media, 2006
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Gráfico X. Remesas e Inversión Publica en los municipios de intensidad migratoria  

baja, 2006 
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Gráfico XI. Remesas e Inversión Publica en municipios de muy baja intensidad 

migratoria, 2006.
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En los municipios con intensidad migratoria baja, aun se observa la importancia de las 

remesas ya que en estos municipios, solo en algunos casos se muestra la relevancia de la 

inversión pública 

 

Finalmente, para los municipios que se encuentran en el rango de intensidad 

migratoria muy baja, se observa claramente que la inversión pública es mucho mayor que la 

captación de remesas, sin embargo cabe destacar que esta inversión no es tan representativa 

como las remesas ya que, Pachuca con 82.28 mdd presentando la más alta inversión que se 

da en el estado,  solo representa el 80% de las remesas que capta Ixmiquilpan. 

 

Conclusión 

La migración es un fenómeno importante de características económicas puesto que no sólo 

es el movimiento de población sino que fortalece las economías; para México la migración 

es un factor relevante ya que el volumen de remesas es de casi 24 mdd. anuales ocupando el 

segundo lugar de ingresos registrados en la balanza de pagos. 

 

El estado de Hidalgo es parte de la zona emergente de migración y parte de su población ha 

estado migrando hacia Estados Unidos. Las remesas tienen una gran importancia, ya que 

como se observa tienen mucho mayor peso que el de la inversión pública. Esta ultima 



tiende a ser limitada y con escasa cobertura de las necesidades de salud, educación, 

alimentación, carreteras y viviendas; Por otro lado las remesas son dinero en efectivo, el 

cual es un circulante para los mercados locales y pueden las cuales han actuando sobre los 

problemas sociales; debido a que el 30% de los municipios percibe más remesas que 

inversión pública y por otra parte a nivel estatal las remesas abarcan el 40% con respecto al 

Producto Interno Bruto. Sin embargo, actualmente con la recesión que esta sufriendo 

Estados Unidos, el futuro de las remesas es incierto, pues la crisis económica y financiera, 

han repercutido en ellas. 

  

Como efecto de la desaceleración  de la desaceleración de la economía de Estados Unidos, 

ocurrirá una disminución en el ingreso por remesas
11

; ya que son muchos los que se han 

quedado sin empleo- los trabajadores foráneos  son muchas veces los primeros  en ser 

despedidos o ganar menos. Otros deciden ahorrar un poco más, para tener una reserva  si 

las cosas empeoran. La consecuencia es la misma  ya no pueden enviar tanto dinero a sus 

familiares como antes. 

 

El Banco Mundial calcula que después de varios años de fuerte crecimiento. Las 

transferencias de remesas en todo el mundo  pueden caer en 2009 hasta en un 6% lo que 

tendrá un fuerte impacto en millones de hogares  y en la propia economía de los países 

receptores. La interrogante sería ¿,Qué pasará con las economías dependientes de remesas?, 

pues como ya se vio la inversión pública no cubre lo que hasta hoy las remesas estaban 

subsanando. 
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 El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens estim+o una disminución de las remesas en 

2500 millones de dólares, recursos que en los últimos años  contribuyeron a elevar el consumo interno y 

reducir la pobreza. 
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