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Resumen

Sin evidenciar las causas de fondo del éxodo poblacional, los gobiernos in-
cluyen el tema migratorio en la agenda política pero no en la del desarrollo;
la consideración de las personas y trabajadores migrantes parece limitarse
al uso político-electoral y comercial —y en el mejor de los casos al uso produc-
tivo— de las remesas. El estado de México es la cuarta entidad expulsora de
migrantes internacionales y la tercera receptora de remesas familiares en el
marco de la migración México-Estados Unidos, bajo esta consideración, en
este trabajo se explora la situación que guarda la relación gobierno-migra-
ción internacional de mexiquenses. Además de la revisión general de otras
acciones de gobierno en la entidad, se presentan datos de 2002 a 2007 de la
operación del Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 para migrantes (Secreta-
ría de Desarrollo Social), destacando la débil participación de organizacio-
nes de migrantes en este programa social federal.

Palabras clave: Migrantes internacionales, remesas familiares, México, Esta-
dos Unidos.
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Migration and government.
Attention to international migrants in the State
of Mexico

Abstract

Without showing the in-depth causes for population exodus, govern-
ments include the migratory theme on the political agenda but not on that of
development; consideration of migrant persons and workers seems limited
to political-electoral and commercial use, and in most cases, to the produc-
tive use of financial remittances. The State of Mexico is fourth among enti-
ties that send out international migrants and third in receiving family re-
mittances within the Mexico-United States migration framework. This
study explores the situation maintained by the Mexican government-
migration relationship. In addition to a general review of other government
actions in the State, operational data from the Citizen Initiative Program 3
x 1 for migrants (Secretary of Social Development) from 2002 to 2007 is pre-
sented emphasizing the weak participation of migrant organizations in this
federal social program.

Key words: International migrants, family remittances, Mexico, United
States.

Introducción

La emigración internacional, parti-
cularmente la de carácter laboral,
además de incrementarse masiva-
mente, se ha convertido en pieza clave
del nuevo engranaje mundial, por un
lado, es innegable que con trabajo ba-
rato los migrantes contribuyen de
múltiples maneras al progreso econó-
mico de los países de destino; no obs-
tante se les explota como trabajado-
res, y se les niegan sus derechos hu-
manos, sociales y políticos al mismo
tiempo que se les responsabiliza de
muchos de los males que aquejan a la

sociedad receptora. El incremento en
la desocupación, la saturación de los
servicios públicos y la supuesta rela-
ción entre inmigración indocumenta-
da y delincuencia, son algunos de los
elementos que, desde la visión de los
países del Norte, han encendido la
alarma ante la inmigración. Se cons-
truye así la imagen del extranjero pe-
ligroso, operación que culpabiliza a
las víctimas del actual modelo econó-
mico, borrando todo rastro de las res-
ponsabilidades del Norte en las mi-
graciones contemporáneas. En el pro-
ceso de mundialización de la econo-
mía, se pretende ignorar que la cre-
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ciente migración internacional de paí-
ses del Sur a los del Norte, ha sido fo-
mentada, por fuerzas con origen en la
propia expansión del capital que tiene
necesidad de mano de obra barata
para ser usada en las economías avan-
zadas.

Por otro lado en los países de sali-
da, los migrantes y sus remesas cum-
plen un papel central en el manteni-
miento de la precaria situación ma-
croeconómica y social, ello ha dado lu-
gar a que bajo una concepción emi-
nentemente utilitarista, algunos go-
biernos y organismos internacionales
lleguen a revalorarlos instrumental-
mente, concibiéndolos como un recur-
so estratégico para el desarrollo. Tal
posicionamiento contraviene la no-
ción misma de desarrollo. Sin embar-
go, los migrantes no son actores pasi-
vos de los procesos económicos, socia-
les, culturales y políticos, por lo que
también debe reconocerse que en la
mayoría de los casos, los migrantes
mantienen vínculos estrechos, coti-
dianos y dinámicos con sus comunida-
des de origen, por lo que es posible que
ellos pudieran contribuir al desarrollo
local y regional. No obstante, al hacer
referencia a la relación entre migra-
ción y desarrollo, hay que evitar la li-
mitada visión de sólo observar la con-
tribución que estos trabajadores pue-
dan o no hacer al desarrollo. En los
países emisores de trabajadores inter-
nacionales, el desarrollo no debe, de
ninguna manera, caer sobre las espal-
das de los migrantes y sus remesas,
tal y como lo ubican las agendas de mi-
gración y desarrollo, emanadas de al-
gunos organismos internacionales y,
seguidas por varios de los Estados de

la región Latinoamericana. Es me-
nester, por el contrario, que el Estado
asuma un papel central en la gestión
del desarrollo regional bajo estrate-
gias alternativas incluyentes e incor-
pore, desde luego, a los migrantes
como agentes y como sujetos, más no
como responsables del desarrollo y,
pugne por transformar las relaciones
asimétricas injustas que caracterizan
al actual orden mundial.

En ese contexto, no se puede dejar de
reconocer que la creciente liberaliza-
ción de flujos que caracterizaría a la
globalización muestra su signo profun-
damente asimétrico. No hay duda de
que las economías avanzadas obtienen
más de lo que invierten en las naciones
pobres; por un lado, en el intercambio
mercantil que va, principalmente, de
Norte a Sur, se tiene una imposición de
las instancias transnacionales para la
liberalización arancelaria de los segun-
dos, mientras los ricos toman medidas
proteccionistas; también hay que to-
mar en cuenta la promoción que los paí-
ses ricos mantienen para el recluta-
miento de recursos humanos califica-
dos, aprovechando a los profesionales
formados en naciones menos desarro-
lladas económicamente.

El mundo actual parece comercial,
tecnológica y financieramente, más
interconectado que nunca, por lo que
resulta paradójico que en este mismo
mundo, la movilidad de las personas
se enfrente a fuertes barreras que la
limitan para hacerla selectiva, lo que
resulta en una exclusión de la migra-
ción internacional del nuevo proceso
de globalización.

Para abordar la relación gobierno-
migración, el artículo se estructura en
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tres apartados, iniciando con la ubica-
ción del fenómeno migratorio en la
agenda internacional como tema de
interés mundial. En un subapartado,
se hacen algunos apuntes respecto de
las comunidades transnacionales en
el sistema migratorio. La segunda
parte, refiere a la masiva migración
de mexicanos a Estados Unidos, el de-
sarrollo del apartado pretende desta-
car cómo el gobierno de México, a par-
tir de reconocer la trascendencia de
este fenómeno, ha emprendido ciertas
acciones con el fin de ubicar la temáti-
ca en la agenda política y “gestionar la
migración”. La tercera parte está de-
dicada a revisar la situación que guar-
da la atención gubernamental de la
migración internacional en el estado
de México y a presentar algunos refe-
rentes de la incipiente relación entre
gobierno y comunidades de migrantes
internacionales mexiquenses pese a
su significativa presencia en el ámbito
nacional. Se presentan algunos resul-
tados de la operación del “Programa
3x1 para migrantes” en la entidad,
utilizando información disponible de
la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), ente gubernamental
operador de dicho programa. Entre
otros aspectos de reflexión, se conclu-
ye que en el caso del estado de México,
a diferencia de otros estados, no se
cuenta con una base de organización
para la participación de la diáspora en
asuntos de desarrollo local; es claro
que esa base no la puede crear el go-
bierno aunque le interese hacerlo,
debe emanar de la sociedad civil. Así,
la relación migración-gobierno en el
caso mexiquense es débil.

1. Migración internacional:
tema clave en la agenda

política global

Las migraciones son un fenómeno
global que implican a todos ya sea
como sociedades emisoras, de tránsito
o receptoras, lo que plantea desafíos
para éstas y para sus gobiernos en
términos del reconocimiento y acepta-
ción de la diversidad, la integración
socioeconómica y el desarrollo del ca-
pital humano. De los temas discutidos
en reuniones internacionales destaca
lo relacionado con los impactos de las
remesas familiares en las economías
de algunos países emisores de traba-
jadores internacionales, y en menor
medida se han discutido los derechos
humanos de las personas migrantes.

La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) decretó al 2006 como el
“año de las migraciones y el desarro-
llo”. En ese marco se multiplicó el nú-
mero de foros con expertos, celebran-
do reuniones en diversos puntos del
planeta a fin de recoger experiencias y
reflexiones para el “Diálogo de alto ni-
vel sobre la migración internacional y
el desarrollo”, evento que se celebró
en Nueva York. En este encuentro
mundial, la discusión giró entorno,
fundamentalmente, a cuestiones de
política, con especial interés en la ta-
rea de alcanzar los objetivos de desa-
rrollo del milenio convenidos interna-
cionalmente. Por lo que se conminó a
los Estados miembros a avanzar en la
coordinación de políticas a nivel inter-
nacional para el manejo del fenómeno
migratorio justo en el orden de su im-
plicancia.
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De este evento es posible rescatar
tres consensos, que parecen funda-
mentales en la conformación de la
agenda internacional para la aten-
ción de la problemática migratoria.
El primero de ellos es que la migra-
ción internacional tiene aportes tan-
to positivos como negativos; un se-
gundo consenso puede identificarse
en la preocupación expresada respec-
to al derecho que tienen los migran-
tes a buscar una mejor vida fuera de
los países donde nacieron y el com-
promiso ético —a nivel declarativo—
que tienen los países para diseñar es-
trategias que a mediano plazo posibi-
liten que los migrantes puedan ejer-
cer el derecho a no emigrar. El tercer
elemento es la necesidad de que los
Estados nacionales generen políticas
públicas para, por un lado, “capitali-
zar” los aspectos positivos de la mi-
gración internacional y, por otro
lado, “reducir” los impactos negati-
vos de ésta sobre las comunidades
emisoras. Para abordar este último
aspecto —central en el desarrollo de
este artículo— es pertinente hacer
antes algunas anotaciones respecto
de la relevancia de las comunidades
transnacionales, en tanto que signifi-
can el vínculo esencial con las accio-
nes que los gobiernos han emprendi-
do para atender la migración inter-
nacional en sus países.

1.1. Estados, fenómeno migratorio
y personas migrantes

En mayor o menor medida, las fron-
teras entre países registran cruces de
personas como resultado de acuerdos
bilaterales entre Estados, de procesos
económicos mundiales o regionales y
cada vez con más frecuencia de movi-
mientos incontrolados y no regulados
de personas. Pero cuando existe la per-
cepción de que la soberanía de un go-
bierno pudiera estar amenazada, ese
Estado busca hacer valer su autoridad
a partir del ejercicio exclusivo de juris-
dicción sobre su territorio y sobre la po-
blación que lo habita1. La movilidad de
población entre países es uno de los ám-
bitos en que los gobiernos reclaman con
más fuerza esta prerrogativa que se
sustenta en el modelo clásico de Esta-
do. Bajo ese esquema se reconocen de-
rechos exclusivos de ciudadanía, por lo
que quien posee la nacionalidad de un
país disfruta de la membresía al res-
pectivo Estado–nación (Aleinikoff,
1998).

A pesar de que tradicionalmente
los gobiernos han mantenido la posi-
ción que la migración es un asunto in-
terno y de soberanía nacional, en la
actualidad la mayoría de los Estados
reconoce sus implicaciones transfron-
terizas y participa en procesos bilate-
rales, regionales o internacionales
para gestionarla. Coincidimos con
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quienes consideran que en el origen
de la migración se encuentra la desa-
tención, por parte de los Estados, de
los derechos sociales, económicos y
culturales de las personas, y con fre-
cuencia se encuentran también abu-
sos en los derechos civiles y políticos
que obligan a muchos individuos a
abandonar sus hogares en busca de
un medio de vida sostenible. Su des-
plazamiento forma parte de una es-
trategia de supervivencia; no obstan-
te, y pese a los esfuerzos que realizan
los trabajadores migrantes, lamenta-
blemente, la gran mayoría mantiene
su condición socioeconómica precaria
en el tiempo y en la distancia. Con re-
lación a ello, la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT, 2004) infor-
mó que muchos migrantes no van en
busca de un trabajo mejor. Impulsa-
dos por la pobreza y la inseguridad,
con frecuencia están dispuestos a
aceptar cualquier tipo de trabajo que
se les ofrezca. Los más vulnerables en
todo el “ciclo de vida”2 de la migración
son los “migrantes de supervivencia”:
mujeres, menores e indígenas.

Las personas que huyen de la pobre-
za extrema y de las violaciones de los
derechos económicos o sociales apenas
tienen opciones respecto a la vida y a la
migración, en ese sentido, las posibili-
dades de migración legal en estas con-

diciones son sumamente escasas o nu-
las (CMM, 2005; AI, 2006). Lo que se
tiene entonces es que las personas mi-
gran como respuesta a factores de ex-
pulsión que tienen su origen en el país
de nacimiento, así como a factores de
atracción desde el destino al que tienen
intención de dirigirse. En ese sentido,
“promover los derechos de las personas
migrantes no equivale a buscar una so-
lución a la migración” (AI, 2006: 73); lo
que debe ampliarse es la atención a la
falta de acceso a la seguridad humana y
al desarrollo, a la discriminación y a la
extrema pobreza que constituyen los
principales factores motivadores de la
emigración.

1.2. Comunidades transnacionales
en el sistema migratorio

El contexto actual de la migración en
el mundo aparece como un fenómeno
sociodemográfico desbordado del refe-
rente tradicional de comunidades polí-
ticas. Por un lado, hay regiones donde
se presenta un proceso avanzado de or-
ganización supranacional, donde los
gobiernos participan en procesos regio-
nales que proporcionan diversos grados
de movilidad a la ciudadanía de los Es-
tados miembros, tal es el caso de la
Unión Europea, donde los integrantes
de esta comunidad cuentan con mayor
libertad para vivir, trabajar o estudiar
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en cualquiera de los países integran-
tes; también están los acuerdos de la
Comunidad Económica de Estados del
África Occidental (CEDEAO) que re-
conocen el derecho a “entrar, residir y
establecerse” en cualquier Estado
participante. La movilidad dentro del
Mercado Común del Sur de Sudaméri-
ca (MERCOSUR) se limita exclusiva-
mente a la circulación de profesiona-
les, mientras que en Asia, los Estados
que forman la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN) han
acordado, en principio, abrir determi-
nados sectores a trabajadores y traba-
jadoras de los demás países de la orga-
nización (AI, 2006: 29).

Por otro lado, de países como India,
Marruecos, Ecuador, Gambia, El Sal-
vador, México, Filipinas, República Do-
minicana, entre muchos más, millones
de ciudadanos han emigrado a otras
naciones, cambiando su lugar de resi-
dencia habitual a un territorio fuera de
lo que define al Estado-nación, estos
migrantes se van pero mantienen vín-
culos estrechos con sus comunidades de
origen, muchos de ellos no llegan a ad-
quirir la nacionalidad o la ciudadanía
del país al que arriban, aún cuando per-
manezcan en él por el resto de sus vi-

das. Otros se convierten en ciudada-
nos de su nuevo país, pero al mismo
tiempo promueven vínculos estrechos
con la patria de sus orígenes, incul-
cando en sus descendientes referen-
tes culturales que tejan lazos de iden-
tidad con la tierra de origen. Docu-
mentados e indocumentados, genera-
cionalmente han llegado a conformar
comunidades con significativa repre-
sentación y fuerza económica, demo-
gráfica, cultural y política en las so-
ciedades con las que se vinculan.

Las facilidades que los nuevos ins-
trumentos de información proporcio-
nan, hacen posible que millones de
migrantes se mantengan comunica-
dos cotidianamente con familiares y
amigos en los lugares de origen, ade-
más el flujo de bienes y servicios que
circulan entre naciones y continentes
posibilita que estos migrantes
mantengan relativamente “cercana”
relación con los suyos.

Con estos, y otros elementos, la ma-
yoría de los migrantes puede sentir
que “vive” la experiencia transnacio-
nal de pertenecer a dos sociedades si-
multáneamente. A estas poblaciones
“desterritorializadas” o transnaciona-
les, se les conoce como diásporas3. De
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3 El origen del término connota un sentido de pérdida, un anhelo por regresar y un
sentido de persecución (asociada con experiencias como la de las diásporas judía, ar-
menia o africana) (González Gutiérrez, 2005). En cuanto al mayor uso del término
en ciencias sociales, éste puede ubicarse en la década de los noventa cuando se reto-
ma el interés por el estudio de lo transnacional, deslocalizado o híbrido. Irazuzta
(2005) refiere que la reflexión sobre la diáspora deriva de una tradición de pensa-
miento que podría remontarse a más de 30 años antes, cuando detrás del concepto de
identidad colectiva, las ciencias sociales sugieren explicaciones alternativas de la
acción social.



manera general, el término favorece
identificaciones ideológicas o prácti-
cas transnacionales que propician el
acercamiento de poblaciones disper-
sas en todo el mundo, tanto entre sí
como con sus respectivas patrias de
origen. La diáspora alude así a espa-
cios de transnacionalismo e hibrida-
ción, donde las identidades son nego-
ciadas tanto a nivel colectivo como in-
dividual. Al mismo tiempo que el fenó-
meno migratorio está suscrito en el
contexto de la modernización econó-
mica, donde los flujos económicos glo-
bales (como las remesas) redefinen las
relaciones entre lo local y lo global, la
nación y la diáspora (González, 2005;
Braziel y Mannur, 2003, en Irazuzta,
2005).

Bajo esas consideraciones, el mode-
lo tradicional de Estado, sólo hace re-
ferencia a una parte de lo que está su-
cediendo con el fenómeno migratorio
internacional. La movilidad espacial
de la población entre naciones presen-
ta formas diferentes de las observa-
das antes, ha cambiado la composi-
ción sociodemográfica de los flujos y
en la actualidad, la migración se pro-
duce y reproduce en y entre contextos
socioespaciales transformados por di-
námicas como las de la globalización.

Las comunidades transnacionales
tienen su referente en el papel inte-
ractivo de las migraciones, por lo que

en el presente destacan por su capaci-
dad de establecer nuevas configura-
ciones culturales que difícilmente po-
drían emanar de un solo referente te-
rritorial. Con el desplazamiento espa-
cial de la población se da el tránsito de
identidades nacionales de base terri-
torial a otras tal vez menos abarcati-
vas, pero de índole transterritorial
(Velasco, 1998; Cepal, 2002). En ese
sentido, el transnacionalismo es un
concepto útil para comprender los
cambios en la actuación de los mi-
grantes contemporáneos y su papel en
la “fragmentación” de las fronteras
nacionales (Gómez y Trigueros,
2001). Sin embargo, en el tema de los
derechos ciudadanos, se considera
que esta visión global presenta fallas
al ignorar que los cambios que genera
la migración internacional, de ningu-
na manera significan la desaparición
lenta del Estado como garante de de-
rechos4 sino su redefinición dentro de
un nuevo orden global (Faist, 2005;
Escobar, 2005).

En cambio, hay amplio reconoci-
miento de que las comunidades trans-
nacionales contribuyen a entender no
sólo las modalidades y problemas de la
migración, sino también los mercados
de trabajo en los países involucrados,
los cambios en las culturas nacionales
y en los sistemas sociales y políticos;
dinámicas que, a su vez, transforman
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mento, hablan de la decisión de reforzar las labores gubernamentales para la admi-
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la forma de vida en los lugares de ori-
gen y destino. Por ejemplo, en el tema
de la política, ante el surgimiento de
las diásporas como actores internacio-
nales, los gobiernos de naciones con
alta emigración han debido responder
a la movilización de comunidades
transnacionales con capacidad de ac-
ción en ambos lados de las fronteras.

2. Del sistema migratorio
México-Estados Unidos

México tiene una presencia indis-
cutiblemente relevante en la migra-
ción internacional por su situación de
vecino del principal destino de los flu-
jos migratorios en el continente ame-
ricano, y uno de los más importantes
en el plano mundial. La migración
México-Estados Unidos es un fenóme-
no social centenario que se caracteri-
za por su unidireccionalidad, vecin-
dad y masividad (Durand, 2005; Du-
rand y Massey, 2003), lo que hace de
esta migración un fenómeno particu-
lar, a la vez que un proceso muy com-
plejo. Por un lado, fluyen de manera
intensa y creciente bienes materiales
y simbólicos, pero sobre todo involu-
cra un gran flujo de personas y de tra-
bajadores. Con la migración se acti-
van y consolidan redes sociales, fami-
liares y culturales, por medio de las
cuales se configura un complejo siste-
ma de intercambio y circulación de
gente, dinero, servicios, intereses po-
líticos, bienes e información entre los
asentamientos de migrantes y sus co-
munidades de origen.

Estimaciones recientes de pobla-
ción mexicana en la Unión Americana
corresponden al año 2008. El Pew His-
panic Center (2009: 2) estimó en 12.7

millones el número de inmigrantes
mexicanos viviendo en Estados Uni-
dos, con lo cual los mexicanos repre-
sentaban 32 por ciento de todos los in-
migrantes en ese país. Pero con rela-
ción a la población de México, los casi
13 millones de mexicanos que emigra-
ron al Norte, significan 11.8 por cien-
to de la población nacional de 2008,
estimada en 107.5 millones de habi-
tantes por el Consejo Nacional de Po-
blación (CONAPO). Pero, el Pew His-
panic Center (2009: 2), también calcu-
la que 55 por ciento (11.9 millones) de
los inmigrantes mexicanos en Esta-
dos Unidos son indocumentados, con
base en estas cifras, el instituto afir-
ma que ningún otro país del mundo
tiene en su territorio un número ma-
yor de inmigrantes procedentes de
una sola nación.

La migración de México a Estados
Unidos es diversa, en los últimos 20
años se han registrado cambios im-
portantes en el fenómeno: se ha acele-
rado, politizado, urbanizado en su ori-
gen y destino, diversificado geográfi-
camente, por estrato de edad, educa-
cional y ocupacional; la participación
de las mujeres creció al tiempo que la
migración indocumentada, pero tam-
bién se desacelera su carácter circular
ante una creciente decisión de perma-
necer allá. La migración a Estados
Unidos es una realidad en 92 por cien-
to de los municipios del país (CONA-
PO, 2001). Regiones como la cen-
tro-occidente, centro-norte, sur-pací-
fico, se identifican como las de mayor
tradición migratoria internacional y,
como de migración internacional
emergente se ubican las regiones cen-
tro y oriente. Se reconocen como nue-

13

_________________________________________ Revista Gaceta Laboral, Vol. 15, No. 3. 2009



vas entidades altamente expulsoras
los estados de México, Veracruz, Pue-
bla, Guerrero y el Distrito Federal.

El volumen de las remesas y el nú-
mero de operaciones para su envío
mostraron, hasta el 2007, una tenden-
cia ascendente por más de una déca-
da. En 2005, el Banco de México esti-
mó en más de 20 mil millones de dóla-
res el monto de remesas familiares
captadas, más de tres veces de lo re-
gistrado en el año 2000. Para el 2006,
el monto de remesas reportado por el
banco central fue de poco más de 23
mil millones de dólares5, aunque para
ese año el ritmo de crecimiento anual
de las remesas familiares se desacele-
ró de manera significativa. El cambio
en la velocidad del crecimiento anual
de estos recursos fue generalizado en
el territorio nacional.

La desaceleración continuó para el
primer semestre de 2007, cuando se re-
gistró el menor crecimiento semestral
(0.6 por ciento) desde 1995 (año en el
que se inició el registro de esas parti-
das). El Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID, 2007) reveló que en los
estados “nuevos” de inmigración (como
Nevada, Georgia o las Carolinas) el
porcentaje de mexicanos que envía di-
nero a su país se precipitó de 80 a 56
por ciento, lo que significa que casi me-

dio millón de inmigrantes han dejado
de enviar dinero a su parientes en Mé-
xico, unas de las razones que se dan
para este descenso en los envíos tie-
nen que ver con peores condiciones de
vida, de trabajo y de discriminación
que está padeciendo la comunidad de
migrantes mexicanos en aquel país.
Pese a lo anterior, en 2007, la tasa de
crecimiento de las remesas fue de dos
por ciento (siendo el monto total
anual de 26, 076 millones de dólares),
pero al cierre de 2008, se registró un
decremento de -3.6 por ciento en el
monto de remesas familiares, estima-
do en 25, 145 millones de dólares. In-
discutiblemente, la recesión económi-
ca y el desplome en el nivel de empleo
en Estados Unidos han afectado a los
trabajadores inmigrantes mexicanos
y a sus familias en México.

Territorialmente la recepción de
remesas en 2008 se presentó con algu-
nos cambios, en Michoacán se recibió
9.8 por ciento del total de remesas na-
cionales; en segundo lugar se ubica
Guanajuato con 9.2 por ciento; segui-
do del estado de México con 8.3 por
ciento del total de remesas familiares
recibidas en el país. Es importante
destacar que Jalisco fue desplazado
por el estado de México como tercera
entidad receptora de remesas y pasó a
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5 En cuanto a los montos calculados de remesas familiares que ingresan a México, un
grupo de académicos han argumentado una interesante crítica al Banco de México
(organismo encargado de medir el monto de recursos económicos que entran al país
por concepto de remesas) con respecto a lo contabilizado como remesas familiares,
pues se sostiene que “la medición que hace el Banco de México capta no sólo ‘remesas
familiares’, sino también ‘otras transferencias privadas’ y no permite distinguir en-
tre ambas” (Tuirán, Santibáñez y Corona, 2006: 5).



ubicarse en el cuarto lugar seguido de
Veracruz, Puebla y Oaxaca.

No es ningún secreto que dadas las
malas condiciones socioeconómicas
que imperan en nuestro país, las re-
mesas han servido como paliativo
para la pobreza de miles de hogares
mexicanos. Los recursos de los que pu-
dieran disponer algunos hogares no se
convierten en productivos, en princi-
pio porque las remesas pueden inter-
pretarse como la forma que adopta el
salario en el caso de los trabajadores
migrantes, es decir, las remesas cons-
tituyen esencialmente un fondo de
transferencias familiares (Canales,
2005, 2006). No obstante, institucio-
nes como el Banco Mundial, Banco In-
teramericano de Desarrollo, gobier-
nos y diversas organizaciones no gu-
bernamentales visualizan a las reme-
sas también como el más novedoso
‘mantra del desarrollo’, y son promo-
tores activos de programas en los cua-
les las remesas financian proyectos de
desarrollo territorial.

Tales expectativas se han nutrido
por el volumen alcanzado por estas
transferencias económicas. Se deja
fuera la consideración de las circuns-
tancias en que se generan las reme-
sas, que incluye desde el origen, la fal-
ta de oportunidades para el desarro-
llo, después la constante de la situa-
ción de vulnerabilidad socioeconómi-
ca en que viven los latinos en Estados
Unidos. No hay que olvidar que el per-
fil ocupacional de la población de ori-
gen mexicano presenta algunas diver-
gencias desventajosas con respecto a
otros grupos de la población estaduni-
dense, lo que significa que la inserción
laboral de estos migrantes, por lo ge-

neral se da en condiciones precarias,
los ingresos obtenidos por el trabajo
son limitados y se destinan a dos ho-
gares en el caso de los migrantes que
realizan envíos de remesas a México.
Por otro lado, en los lugares de recep-
ción de remesas, incluyendo las regio-
nes tradicionales o históricas, aún se
carece de condiciones elementales de
infraestructura territorial, de salud,
educacionales y productivas. El éxodo
de personas y trabajadores hacia el
Norte refiere a una estrategia de los
pobres en el ajuste social, pero ello no
significa que estas comunidades en
México y en Estados Unidos puedan
transformar las exacerbadas condi-
ciones de inequidad en las que se vive.

La migración es generada a partir
de desigualdades socioeconómicas en-
tre territorios, mientras que las reme-
sas se usan predominantemente para
satisfacer las necesidades básicas
materiales de una familia (especial-
mente en el medio rural). Es cuestio-
nable en términos éticos y en factibili-
dad, el concebir a las remesas como
“activos de los pobres”, y proponer que
a partir de usar esos activos de mane-
ra masiva —con la “ayuda” del siste-
ma financiero—, se pueden convertir
en recursos productivos. Así, desde la
óptica del BID, estos recursos emana-
dos de la migración, pueden hacer que
los migrantes y sus familiares se con-
viertan en empresarios adaptables y
creativos y, como consumidores cons-
cientes de su valor, lo que sigue será
la apertura de todo un nuevo mundo
de oportunidades (Donald, 2005: 7). A
tal fetichización de las remesas, se ha
respondido que en principio, las reme-
sas no pueden operar como subsidio a
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la falta de desarrollo, porque no pue-
den ser sustitutas de las políticas de
desarrollo.

2.1. Administrar la migración
internacional

Como se ha mencionado, el tema de
las remesas como fuente de financia-
miento de las economías de países en
desarrollo con elevada emigración de
fuerza de trabajo, ha quedado ubicado
en la agenda internacional. Pero ade-
más, los orientadores de esa agenda
han incluido la gestión o gobernabili-
dad de la migración como una condi-
ción necesaria para controlar los cre-
cientes flujos de emigrantes prove-
nientes de regiones que no han podido
revertir el proceso acumulativo de
pérdida de recursos, necesario para el
crecimiento económico. El discurso
aborda la defensa de los derechos hu-
manos de los migrantes, tema que se
mezcla con puntos prioritarios para la
seguridad que tanto interesa a los paí-
ses receptores de inmigrantes. Sin
embargo, queda fuera el hecho de que
las migraciones internacionales cons-
tituyen una fuente inapreciable de
trabajo barato, pero también de tra-

bajo altamente calificado, que nutre
el proceso de acumulación de las eco-
nomías desarrolladas mediante la in-
serción precarizada de amplios con-
tingentes de fuerza de trabajo joven,
desprotegida, desorganizada y dócil
(Delgado y Márquez, 2006).

Como resultado de un nuevo enfo-
que del Estado mexicano hacia los mi-
grantes y sus organizaciones, y por la
influencia del contexto socioeconómi-
co y político del país; es en la década
de 19906 cuando se intensifica el inte-
rés de muchos gobernantes (en sus
tres órdenes) por fortalecer los víncu-
los con las comunidades de mexicanos
en Estados Unidos.

Es con el Plan Nacional de Desa-
rrollo, 1995-2000 que se acepta la
diáspora como parte de la nación me-
xicana y se plantea la intención deci-
dida de desarrollar una más cercana
relación con ella. Esta proclamación
resultó trascendente para el estrecha-
miento de la relación entre Estado,
gobierno y emigrados, tal reforza-
miento estimuló la construcción de
una comunidad transfronteras (Imaz,
2006). Desde luego, que se debieron
diseñar instrumentos para atender
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6 Los antecedentes de la postura que el gobierno de México ha mostrado antes de esta
década pueden resumirse grosso modo recordando que inicialmente, los gobiernos
mexicanos intentaron frenar la migración e inducir la repatriación de los emigrados,
este objetivo se logró substancialmente durante la Gran Depresión de los años trein-
ta. Pero entre 1942 y 1964, México colaboró con la Unión Americana para canalizar
trabajadores migrantes de nuevo al norte y trató de prolongar este arreglo. Cuando
el Programa Brasero se canceló, nuestro país buscó su restauración por toda una dé-
cada. En 1975, el gobierno mexicano expresó su extrañamiento por la cancelación
del programa de trabajadores temporales y buscó un nuevo acuerdo migratorio,
manteniendo esta postura públicamente por los próximos 25 años.



las demandas de la población mexica-
na en Estados Unidos, destacan el
acercamiento que los consulados bus-
caron con los inmigrantes, el “Progra-
ma Paisano”7 y la creación del “Pro-
grama para las Comunidades Mexica-
nas en el Extranjero” con la encomien-
da de acercar, de manera sistemática,
al gobierno con esta población que ha-
bía permanecido desatendida.

Fomentar la organización de la po-
blación mexicana en Estados Unidos
ha sido un aspecto prioritario en esta
nueva relación gobierno-migración
internacional. La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores reporta que en 1990
eran 250 los clubes de migrantes de-
tectados y para 2006 el número se ha-
bía triplicado. Estos clubes han man-
tenido un contacto creciente con los
consulados y con diversos gobiernos
de estados expulsores. Gobernadores
y alcaldes de entidades con altos índi-
ces de intensidad migratoria, también
han incorporado en sus agendas el
acercamiento con las comunidades de

paisanos en Estados Unidos. En el
fortalecimiento de esos vínculos des-
tacan los gobiernos de Zacatecas, Mi-
choacán, Guanajuato, Jalisco, Pue-
bla, San Luis Potosí, Guerrero, Hidal-
go, Oaxaca y Veracruz. También es en
estas entidades donde se ha avanzado
en reformas legislativas y con perso-
nal dedicado a la atención de la diás-
pora.

3. Migrantes mexiquenses a
Estados Unidos

La migración internacional desde el
estado de México y hacia Estados Uni-
dos ha estado presente desde principios
del siglo pasado. Es durante los años
noventa que esta entidad incrementa
notablemente el volumen de emigran-
tes internacionales. En 1992, aportó
seis por ciento al volumen nacional de
emigración a la Unión Americana. Con
información del Censo de Población y
Vivienda, 2000 (INEGI, 2000), el esta-
do de México se colocó como la cuarta
entidad expulsora en el país.
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7 A finales de la década de 1980, el gobierno federal pretendió atender el reclamo de di-
versas organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad
mexicana y mexicano-americana residentes en Estados Unidos en cuanto a crear meca-
nismos que controlaran y, gradualmente, eliminaran los índices de maltrato, extorsión,
robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos de diversas entida-
des del gobierno federal mexicano en contra de los connacionales en su ingreso a Méxi-
co. En diciembre de 1989, el “Programa paisano” comenzó a operar, funcionando básica-
mente en periodos vacacionales, actualmente es de carácter permanente e involucra a
15 Secretarías de Estado, más cuatro Procuradurías: Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, Procuraduría General de la República, Procuraduría Federal del
Consumidor y Procuraduría Agraria; así como el Sistema Integral de Atención a la Fa-
milia y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este programa es ampliamente recono-
cido por los migrantes sobre todo en cuanto lo consideran la forma más cercana a ellos
de un sistema de quejas y denuncias (www.ime.gob.mx).



En la migración internacional de
mexicanos hacia Estados Unidos, se
destacan como nuevos participantes,
personas de origen urbano y metropo-
litano, en el caso del estado de México,
Ecatepec y Nezahualcóyotl, se ubican,
después de Guadalajara, como el se-
gundo y tercer municipios en el país
con mayor volumen de migrantes a
Estados Unidos en el periodo 1995-
2000. Mientras que en el contexto ru-
ral, Amatepec y Almoloya de Alquisi-
ras en el sur de la entidad, fueron los
dos municipios mexiquenses con ma-
yor proporción de hogares con migra-
ción internacional, la participación de
ésta fue de 57 y 55 por ciento respecti-
vamente (INEGI, 2000).

Los migrantes del estado de México
son variados, pero básicamente pre-
sentan tres patrones de migración a
Estados Unidos: 1. Tradicional: Loca-
lizado en la región sur del estado; 2.
Emergente: Localizado en las zonas
metropolitanas, y 3. Étnico: Localizado
en la zona norte del estado (se trata de
los grupos étnicos mazahua y otomíes).

En el primer caso, estudios recien-
tes refieren migración de tercera ge-
neración. En esta región que com-
prende 20 municipalidades rurales,
semiurbanas y urbanas, se registran
antecedentes de migración que se re-
montan al “Programa Bracero”
(1942-1964). En la región, se encuen-
tran los municipios mexiquenses con
más alto grado de intensidad migrato-
ria. Por ello, las dinámicas social, eco-
nómica, demográfica, política y cultu-
ral de esta región, no pueden analizar-
se por separado de la migración a Es-
tados Unidos, pues ésta le imprime

una particularidad a la región. Des-
pués de décadas de emigración al Nor-
te, las comunidades de esta región en-
frentan ahora una alta dependencia
económica de las remesas, desequili-
brios demográficos como procesos de
envejecimiento y de despoblamiento,
sobre todo en localidades rurales; de-
sintegración familiar y permanencia
en situación de pobreza de la mayoría
de la población en la región.

Por otro lado, el componente de mi-
gración emergente en el estado es más
urbano y numeroso; los trabajadores
migrantes llevan mayores niveles de
instrucción que la contraparte rural.
Asimismo, en esta corriente migrato-
ria las mujeres incrementan su apor-
te a medida que es más urbana la lo-
calidad de origen.

El tercer patrón de migración es el
indígena, el cual ha sido escasamente
estudiado en la entidad, tiene sus an-
tecedentes en investigaciones que han
privilegiado la migración interna y no
la internacional, pese a ello los resul-
tados de los estudios realizados dan
cuenta de los movimientos registrados
entre estas comunidades étnicas y Es-
tados Unidos (incluso con Canadá); es
el caso de los municipios de San Felipe
del Progreso, San José del Rincón, Te-
moaya y Temascalcingo, en cuyos te-
rritorios la intensidad migratoria es
creciente, particularmente entre las
nuevas generaciones de varones jóve-
nes (González Ortiz y Zepeda, 2002).

3.1. Atención a mexiquenses
transfronteras

Las acciones que el gobierno del es-
tado de México ha llevado a cabo para
atender a las comunidades de migran-
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tes internacionales, pueden conside-
rarse como incipientes a nueve años
de aparecer en el discurso público de la
entidad el tema de la migración inter-
nacional a Estados Unidos y más re-
cientemente de los migrantes a Cana-
dá. Desde el primer año de la adminis-
tración del gobernador Arturo Montiel
Rojas (1999-2005) se realizaron visitas
a una de las más representativas co-
munidades de mexiquenses en Esta-
dos Unidos, los oriundos del municipio
de Tonatico radicados en su gran ma-
yoría en Waukegan, Illinois. Algunos
de los compromisos que el entonces go-
bernador hiciera a esta comunidad fue
la donación de un terreno en aquella
ciudad para la construcción de un cen-
tro cultural para el Club Tonatico.

En el año 2001, se institucionaliza
la Dirección General de Apoyo a Mi-
grantes Mexiquenses (DGAMM), ofi-
cina dependiente de la Coordinación
de Enlace Institucional en la Secreta-
ría General de Gobierno. Los princi-
pales objetivos de la DGAMM eran
crear vínculos con las comunidades de
mexiquenses radicados en la Unión
Americana y reforzar la identidad me-
xiquense en el emigrante. Para propi-
ciar el acercamiento con los oriundos
de esta entidad y favorecer la vincula-
ción de éstos con las acciones del pro-
grama, se abrió una oficina de repre-
sentación del gobierno del estado de

México en Houston, Texas. Más tar-
de, con el cambio de administración
en el gobierno estatal (2006), la
DGAMM, pierde continuidad, es de-
cir, desaparece la oficina de gobierno
dedicada a la atención de los mexi-
quenses en Estados Unidos.

El nuevo gobierno, crea la Coordi-
nación de Asuntos Internacionales,
cuya función central es

“dar seguimiento a la actividad in-
ternacional del gobierno del Estado
de México […] planear, organizar y
coordinar la agenda internacional y
los viajes al extranjero del señor go-
bernador; fungir como vínculo insti-
tucional entre el gobierno del estado
y la Secretaría de Relaciones Exte-
riores” (Valdivia, 2006: 3).

Esta coordinación8 al parecer ab-
sorbió algunas de las funciones que
había iniciado la desaparecida Direc-
ción General de Apoyo a Migrantes
Mexiquenses, pues según el coordina-
dor de asuntos internacionales, desde
su oficina pretenden “brindar asisten-
cia a los mexiquenses que residen en
el extranjero y colaborar con la imple-
mentación de programas y proyectos
para sus comunidades de origen”
(Valdivia, 2006: 3).

Queda claro que esta oficina tiene
como prioridad atender las relaciones
interinstitucionales entre el gobierno
del estado y organismos internaciona-
les más bien en materia económica, es
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8 No hay información disponible para los ciudadanos en el portal oficial del gobierno
del estado ni en la página del gobernador respecto de la adscripción administrativa,
estructura, actividades, etcétera de esa coordinación (fecha de última consulta a di-
chos portales: 26 de junio de 2009).



decir, atender la agenda internacio-
nal del ejecutivo estatal. Pero si se
toma como referencia el Plan Estatal
de Desarrollo, no se identifica al fenó-
meno migratorio internacional como
una problemática de interés para el
gobierno, de hecho la importante mi-
gración internacional de mexiquenses
no aparece en el diagnóstico sociode-
mográfico de dicho plan.

Es interesante mencionar que la
relación del gobierno estatal —a tra-
vés de la Dirección General de Apoyo a
Migrantes Mexiquenses y de la Coor-
dinación de Asuntos Internaciona-
les— con las comunidades de migran-
tes básicamente se ha concentrado en
la repatriación y traslado a su lugar
de origen de los cuerpos de mexiquen-
ses fallecidos en Estados Unidos. El
apoyo consiste en el seguimiento de
las gestiones consulares correspon-
dientes y en algunos casos en el finan-
ciamiento del traslado de cuerpos has-
ta su lugar de origen. Sin embargo, se
sabe por entrevistas con migrantes
mexiquenses, que la mayoría de las
veces, son los propios migrantes en
Estados Unidos quienes se organizan
para apoyar a los deudos, cooperando
económicamente para costear el tras-
lado a México de los difuntos.

Ahora bien, como réplica estatal
del “Programa Paisano” el gobierno
del estado de México ha desarrollado
el operativo “Bienvenido paisano me-
xiquense y hermanos migrantes”, en
el cual un grupo de patrullas de la
agencia de seguridad estatal acompa-
ñan a los “visitantes” (como les nom-
bran en el operativo) hasta sus luga-
res de origen en las municipalidades
de mayor intensidad migratoria. Has-

ta el 2004, este operativo iniciaba en
la frontera norte del país, pero a par-
tir del conflicto con el gobierno de Chi-
huahua (que arrestó y expulsó a poli-
cías mexiquenses por andar armados
estando fuera de su jurisdicción), sólo
se desarrolla en territorio estatal,
donde se hace la instalación de módu-
los en las principales rutas carreteras
de los migrantes en la entidad y su-
puestamente ofrecen algún tipo de in-
formación a los paisanos.

Pero en materia económica, el go-
bierno estatal ha tenido propósitos
más amplios en la búsqueda de acer-
camiento a las comunidades de mi-
grantes. Con escaso éxito ha impulsa-
do la creación de canales de participa-
ción que sirvan para mejorar y forta-
lecer la eficacia del migrante como
agente de desarrollo en sus comuni-
dades de origen. En este marco se crea
el “Programa Proyectos de Inversión
de Migrantes”. Con este instrumento
el gobierno pretendió que los migran-
tes, a través de los recursos generados
en Estados Unidos pudieran adquirir
una franquicia para la venta de pro-
ductos o servicios en sus lugares de
origen, donde ellos mismos o sus fami-
liares operaran el negocio. Aquí el go-
bierno se convierte en intermediario
entre franquiciatario y migrantes. El
programa dejó de funcionar con la
misma administración que lo creó, la
de Arturo Montiel.

El actual gobernador del estado de
México, Enrique Peña Nieto (2006-
2011), básicamente ha continuado las
estrategias de acercamiento a la diás-
pora que el gobierno federal ha imple-
mentado. Pero vale la pena decir que
no obstante que en el estado de Méxi-
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co hay una incipiente estrategia de po-
lítica pública para atender el fenóme-
no migratorio transnacional, hay una
amplia difusión de las visitas del go-
bernador y de los alcaldes pertene-
cientes al partido en el gobierno, a las
comunidades de mexiquenses en Es-
tados Unidos, evidenciando el interés
político que los mexiquenses en Esta-
dos Unidos tienen para los gobiernos
en su entidad de origen.

Así, la posición del gobierno del es-
tado de México, desde la inclusión del
tema en la agenda de gobierno, bási-
camente se ha orientado a operar pro-
gramas basados en el potencial econó-
mico de los migrantes en sus comuni-
dades de origen, lo cual guarda corres-
pondencia con la visión de las remesas
de los migrantes como recursos sus-
ceptibles de detonar desarrollo local.
Pero a diferencia de otras experien-
cias en el país, en esta entidad, los re-
sultados obtenidos han sido modestos.

3.2. Programa 3x1 para migrantes.
Algunos resultados de su operación

en el estado de México

Aunque en México se dispone de
pocos programas para superar la mar-
ginación a partir de un mejor aprove-
chamiento de las remesas internacio-

nales, el “Programa tres por 3x1 para
migrantes”, es quizás el programa
que más se ha difundido, desde el
punto de vista de los gobiernos; ello se
debe al supuesto impacto en el desa-
rrollo económico y social en las comu-
nidades expulsoras de migrantes.

En 2002, el gobierno federal creó
un programa exprofeso que —par-
tiendo de la iniciativa de los migran-
tes zacatecanos9— fomentó la partici-
pación de los mexicanos radicados en
el exterior en el desarrollo comunita-
rio de sus lugares de origen, este pro-
grama inicialmente se denominó “Ini-
ciativa ciudadana 3x1 para migran-
tes”, y en 2005 cambió de nombre a
“Programa 3x1 para migrantes”, es la
Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) la institución operadora
de este programa federal que

“se orienta a conjuntar recursos de
los migrantes y de los gobiernos fede-
ral, estatal y municipal, uniendo es-
fuerzos en acciones de contenido so-
cial para favorecer el desarrollo de
las comunidades de origen de los mi-
grantes […]” (SEDESOL, 2008: 2)10.

El Programa 3x1 para migrantes
promueve la corresponsabilidad en-
tre comunidad y gobiernos en la pro-
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9 Los migrantes internacionales zacatecanos son pioneros en la promoción de obras
sociales a partir de la filantropía migrante autónoma que se maneja en las diversas
formas de organización de migrantes. Miguel Moctezuma y Óscar Pérez (2006) han
constatado empíricamente que el altruismo migrante con las comunidades de origen
es anterior a la intervención del Estado.

10 El mecanismo de trabajo puede resumirse en que “[…] por cada peso que aportan los
migrantes para impulsar proyectos en sus comunidades de origen, los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal aportan conjuntamente otros tres, de ahí su nombre”
(Vázquez Mota, 2005: 37).



moción del desarrollo de las localida-
des de migrantes internacionales. A
decir de la SEDESOL, el programa so-
bre todo busca incidir en la inversión
con un enfoque de desarrollo local a
partir de los recursos recaudados y do-
nados por asociaciones de inmigran-
tes (remesas colectivas) para finan-
ciar infraestructura en pequeña esca-
la o inversiones en actividades pro-
ductivas y comerciales en sus comuni-
dades de origen. Según la mecánica de
operación son los clubes y federacio-
nes y las propias comunidades las que
deciden los proyectos por implemen-
tar, manteniendo su participación
hasta la conclusión de las obras
(Vázquez Mota, 2005).

A continuación se presentan algunos
resultados generales de la aplicación
del “Programa 3x1 para migrantes” en
el estado de México para el periodo
2002 a 2007, tomando como base infor-
mación oficial del Programa emitida
por la Secretaría de Desarrollo Social.

Para el gobierno federal, el “Progra-
ma 3x1 para migrantes” es un éxito en

la política social y en la atención a co-
munidades de migrantes internacio-
nales, pues el número de beneficiarios
más que se triplicó en cinco años, al pa-
sar de 1.3 millones en 2002 a más de 4.5
millones de personas beneficiadas en el
ejercicio de 2007 (SEDESOL, 2006).

Además, el número de proyectos
desarrollados también ha mostrado
incrementos significativos a partir de
2004. La presencia territorial del pro-
grama se amplió tanto en Estados
Unidos como en México pues se pasó
de ocho a 37 los estados de la Unión
Americana desde donde los migrantes
mexicanos organizados en clubes par-
ticiparon en proyectos para sus comu-
nidades de origen en México, y fueron
442, los municipios mexicanos copar-
tícipes en el programa 3x1 en 2007, 26
más que un año antes y 196 más que
en el inicio del 3x1, en el 2002. No hay
duda que gran parte de la dinámica
que ha tomado este programa se debe
a la participación de organizaciones
de migrantes en Estados Unidos. El
número de clubes de migrantes que la
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Gráfico 1

República Mexicana. Número de beneficiarios anuales del 3x1

millones de personas

Fuente: Elaboración propia con base en Libro Blanco (SEDESOL, 2006: 65).



SEDESOL registra como participan-
tes tuvo un crecimiento explosivo en
cinco años, pues pasaron de ser sólo 20
las organizaciones participantes a
857 asociaciones de paisanos en el
2007.

No obstante, la aparente fortaleza
del Programa, las evaluaciones al 3x1
(Sagarnaga, et al., 2006; Aparicio,
2008), llaman la atención sobre la ne-
cesidad de atender la mejor orienta-
ción de los apoyos, es decir, que la po-
blación beneficiada corresponda, ne-
cesariamente, con la población objeti-
vo: habitantes de zonas de alta margi-
nación y alta migración internacional.

Asimismo, es de observar que a tra-
vés de este programa que involucra
recursos de ciudadanos (remesas co-
lectivas) se está financiando obra pú-
blica básica que es de la responsabili-
dad de los ayuntamientos proveerla a
la población. Más de la mitad de los re-
cursos a proyectos, se han destinado a
trabajos de infraestructura básica,
destacando lo relacionado con obras
de urbanización y pavimentación de
calles. Mientras que los recursos des-

tinados al apoyo de proyectos produc-
tivos no superan ni cinco por ciento en
el periodo de referencia.

Además, con base en la Evaluación
externa del Programa 3x1 para mi-
grantes 2007 (Aparicio, 2008: 105), se
sabe que

“el programa beneficia relativamente
a más localidades de mayor intensi-
dad migratoria, con mayores recursos
y capacidad de organización por parte
de sus migrantes y, dentro de estas lo-
calidades, a su vez se favorecen cier-
tos tipos de obra por sobre otros”.

La presencia de entidades histórica-
mente migrantes en el Programa 3x1 es
muy destacada en el ejercicio de recur-
sos federales a través de este programa.
Por ejemplo, sólo el estado de Jalisco re-
gistra más de la tercera parte del total
de proyectos aprobados (35.2 por cien-
to), le siguen Zacatecas, Guanajuato y
Michoacán, con 18.1, 10.8 y 8.7 por cien-
to, respectivamente, todos estados que
conforman la región histórica de migra-
ción a Estados Unidos y que juntos, rea-
lizaronel72.8por cientode losproyectos
apoyados en 2007 por el 3x1.
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Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Entidades federativas 20 18 23 26 26 27

Número de proyectos 942 899 1436 1691 1274 1613

Municipios apoyados 247 257 383 425 417 443

Grupos de migrantes participantes 20 200 527 815 723 857

Estados de residencia en EU 8 17 31 35 34 37

Presupuesto (millones de pesos)

Federal/asignado a proyectos 113.7 99.9 175.9 232.1 192.0 257.7

Estatal, municipal y migrantes 266.5 277.7 461.8 619.7 556.9 690.8

Fuente: elaboración propia con base en Sedesol (2008: 7)

Tabla 1

República mexicana. Programa 3 x 1 para migrantes

Evolución, 2002-2007
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Tipos de proyectos 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agua Potable, Alcantarillado y Electrificación 24.0 30.5 38.1 26.0 18.5 23.3

Caminos y Carreteras 7.1 6.3 5.8 5.9 4.6 4.8

Salud, Educación y Deporte 20.2 12.6 7.9 8.9 9.6 11.5

Urbanización y Pavimentación 29.3 31.4 33.2 34.9 35.5 38.6

Becas Educativas 3x1 0.0 0.0 0.0 0.9 2.0 4.1

Centros Comunitarios* 13.5 15.9 11.1 17.6 24.9 13.6

Proyectos Productivos 4.2 2.4 3.7 4.6 3.5 3.1

Otros 1.7 0.9 0.1 1.1 1.5 0.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con base en Sedesol (2008: 8)

*Casas para adultos mayores, orfanatos, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, centros culturales, panteones, museos, iglesias,

bibliotecas, centros de apoyo a mujeres.

Tabla 2

República Mexicana. Programa 3x1 para migrantes

Participación por tipo de proyecto apoyado, 2002-2007

(millones de pesos)

Entidad participante

Participación

en obras (%)

Participación en

recursos ejercidos

en obras (%)

Población

atendida

Población

atendida (%)

2006 2007 2007 2007 2007 2007

Aguascalientes 11 15 0.92 1.01 65459 1.44

Campeche 1 5 0.31 0.26 87 0.00

Chiapas 9 9 0.55 1.19 375 0.01

Chihuahua 2 6 0.37 0.68 18292 0.40

Colima 19 23 1.41 0.36 14837 0.33

Durango 27 46 2.81 0.94 91617 2.01

Guanajuato 119 177 10.81 10.36 172390 3.78

Guerrero 13 8 0.49 1.23 12774 0.28

Hidalgo 27 51 3.12 1.77 89509 1.96

Jalisco 430 532 32.50 19.24 1031304 22.63

México 13 13 0.79 0.00 34349 0.75

Michoacán 134 143 8.74 10.31 225581 4.95

Morelos 7 13 0.79 0.68 26330 0.58

Nayarit 19 38 2.32 5.84 165298 3.63

Nuevo León 7 19 1.16 1.51 27420 0.60

Oaxaca 41 42 2.57 4.10 42945 0.94

Puebla 13 18 1.10 1.83 22660 0.50

Querétaro 7 16 0.98 0.90 8089 0.18

Quintana Roo 0 1 0.06 0.05 400 0.01

San Luis Potosí 47 59 3.60 8.79 2065544 45.32

Sinaloa 12 21 1.28 1.12 26744 0.59

Sonora 1 6 0.37 0.36 8508 0.19

Tamaulipas 8 12 0.73 0.30 4290 0.09

Tlaxcala 25 28 1.71 0.97 9470 0.21

Veracruz 4 21 1.28 1.08 20736 0.45

Yucatán 23 18 1.10 1.41 28516 0.63

Zacatecas 301 297 18.14 23.72 343965 7.55

Total 1320 1637 772207616 4557489

Fuente: Elaboración propia con información de Aparicio (2008: 134, 165)

Número de obras

Tabla 3

Entidades participantes en el Programa 3x1 para migrantes



En el caso del estado de México, la
participación que ha presentado en el
programa 3x1 es marginal no obstan-
te que se ubica en cuarto sitio por vo-
lumen de emigrantes internacionales
del país. Como puede observarse en la
tabla 1, para el ejercicio de 2007, el es-
tado de México no incrementó el nú-
mero de proyectos, peor aún no regis-
tra participación en los recursos ejer-
cidos en obras.

El comportamiento del número de
proyectos desarrollados es muy va-
riable. En 2002, se declararon 26 pro-
yectos, pero en 2003 se redujo a me-
nos de una tercera parte los proyectos
desarrollados; y para 2006 y el 2007
se apoyó la mitad del número de pro-
yectos realizados al inicio de la parti-
cipación del estado de México en el
Programa 3x1.

En el periodo 2002-2007, sobresale
el año 2004, porque aún cuando el vo-
lumen de la inversión fue superior a la
registrada en otros años (con excep-
ción de 2007), el gobierno del estado
participó con recursos sólo en 50 por
ciento de los proyectos. Asimismo, en
2007, sólo en 61 por ciento de los pro-

yectos se registra la participación eco-
nómica del gobierno estatal, lo que
significa que en más de una docena de
proyectos, de los 95 considerados en el
periodo, la inversión de recursos en
realidad fue en el esquema 2x1, es de-
cir, sólo se aportaron los recursos de la
federación, el municipio y los migran-
tes.

Aún cuando las reglas de operación
marcan que los proyectos a desarro-
llar serán a iniciativa de los clubes y
de las comunidades, en el caso del es-
tado de México, la relación entre nú-
mero de clubes, inversión y proyectos
parece poco coordinada, pues las ci-
fras en cada aspecto parecen no coin-
cidir. Valga citar que en 2002, sólo ha-
bía un club de migrantes del estado de
México registrado como participante
en el programa, y en 2006 se habían
sumado sólo cinco clubes, por lo que la
organización de los mexiquenses en
Estados Unidos se mantiene poco di-
námica.

Sin embargo, el gobierno de la enti-
dad, a través de la Coordinación de
asuntos internacionales, declaró que
el número de clubes de migrantes me-
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Año Total Federal Estatal Municipal Migrantes

2002 100.0 24.5 24.5 26.4 24.5

2003 100.0 20.8 20.8 23.3 35.1

2004 100.0 31.9 12.7 27.9 27.5

2005 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0

2006 100.0 28.8 21.2 25.0 25.0

2007 100.0 35.9 14.1 25.0 25.0

Fuente: Elaboración con base en información de (Sedesol, 2008)

Tabla 4

Estado de México. Participación en la inversión por año de ejercicio

del Programa 3x1 para migrantes



xiquenses se ha incrementado signifi-
cativamente, estimándose en 19 los
clubes de mexiquenses en Estados
Unidos para 2007.

Dada la disparidad de cifras y la
modesta participación del estado en
proyectos e inversiones gestionadas
con respecto al volumen de migrantes
mexiquenses (que se estima en 20 mil
cada año), se deduce que la operación

del Programa en la entidad está pre-
sentando marcadas limitaciones. En
principio pareciera que las propues-
tas de proyectos no salen de las comu-
nidades de migrantes en Estados Uni-
dos, lo más probable es que localmen-
te se esté promoviendo la gestión de
ciertos proyectos. En realidad, parece
poco clara la participación que los mi-
grantes mexiquenses organizados y
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Fuente Declarante

Número de

clubes Año

Relación de clubes de oriundos Coordinación de Asuntos internacionales-GEM 23 2008

www.elhispanonews.com Coordinación de Asuntos internacionales-GEM 19 2007

Relación de clubes de oriundos Coordinación de Asuntos internacionales-GEM 9 2007

www. Sedesol.gob.mx;

www.enriquegobernador.gob.mx
Programa 3x1, Iniciativa Ciudadana, Sedesol/GEM 6 2006

Moctezuma y Pérez (2006: 124) Programa 3x1, Iniciativa Ciudadana, Sedesol 11 2003

www. Sedesol.gob.mx Programa 3x1, Iniciativa Ciudadana, Sedesol 1 2002

Tabla 5

Estado de México. Clubes de oriundos

Gráfico 2

República mexicana. Número de clubes por entidad federativa*

participante en el Programa 3x1 para migrantes

Fuente: elaboración propia con información de Sagarnaga, et al. (2006)

* No incluye los estados que se incorporaron entre 2003-2006, mismos que juntos sumaron 141 clubes más.
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sus comunidades en sus lugares de
origen están teniendo en el programa
iniciativa ciudadana 3x1. De hecho,
en 2003, de siete proyectos que se hi-
cieron, sólo tres tuvieron participa-
ción de migrantes.

Por otro lado, a partir de considerar
que el Programa está orientado para
contribuir al mejoramiento de las con-
diciones de vida de las poblaciones po-
bres y migrantes, resulta importante
observar qué grados de marginación y
de migración internacional tienen los
municipios en donde se han desarro-
llado proyectos apoyados por el 3x1.
Con base en la información de SEDE-
SOL (Sagarnaga et al., 2006; Aparicio,
2008) se tiene que en la entidad, más
de la mitad de los proyectos se aplica-
ron en municipios con alto grado de
marginación y sólo ocho por ciento en
los municipios con muy alta margina-
ción, pero uno de cada cinco proyectos

se desarrolló en municipalidades con
baja y muy baja marginación, de en-
tre los municipios participantes en el
programa. La obtención de resultados
del proyecto parece poco optimista
cuando se detecta que 39 por ciento de
los proyectos se destinaron a munici-
pios con muy bajo grado de intensidad
migratoria, si a estos le sumamos los
de baja intensidad migratoria, se tie-
ne que de 2002 a 2006, 65 por ciento
de los proyectos del programa 3x1 se
desarrollaron en localidades con baja
y muy baja migración internacional
en el estado de México. Lo cual nueva-
mente llama la atención sobre cómo
se decide la aplicación del programa,
dado que al parecer hay omisiones a
las reglas de operación.

Los 125 municipios que tiene el es-
tado de México se agrupan en 16 re-
giones que actualmente se han defini-
do como base para la planeación del
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Gráfico 3

Estado de México. Participación municipal en los proyectos según grados

de marginación y migración, 2002-2006

Fuente: Elaboración propia con base en información de CONAPO (2000, 2002), Sagarnaga, et al. (2006).



desarrollo socioeconómico de la enti-
dad. De 2002 y 2006 sólo han partici-
pado 23 municipios de diez regiones.
En la región Ixtapan de la Sal se ha
aplicado 35.3 por ciento de la inver-
sión acumulada en el periodo. Cabe
precisar que la región Ixtapan de la
Sal y la región Tejupilco, conforman la
Macroregión Sur, en donde se locali-
zan las comunidades de migrantes
más añejas y con redes sociales más
consolidadas de la entidad.

Por el contrario, las regiones de mi-
gración emergente en la entidad, aun-
que con flujos muy numerosos, como la
de Ecatepec, Zumpango y Cuatitlán Iz-
calli, sólo han participado en una oca-
sión, mientras que las regiones Valle
de Bravo e Ixtapan de la Sal han parti-
cipado anualmente en todo el periodo.

Al observar la aplicación de proyec-
tos a nivel municipal, se evidencia que
el ejercicio de recursos, se ha orienta-
do a uno o dos municipios de cada re-

gión. Por ejemplo, en la región Teju-
pilco, sólo han participado Amatepec,
Tejupilco y Tlatlaya, en este último se
desarrolló 87 por ciento de los proyec-
tos gestionados en la región. En la re-
gión Atlacomulco por su parte, los
municipios participantes son cuatro,
pero 50 por ciento de los proyectos es-
tán registrados en San José del Rin-
cón, este es un municipio con pobla-
ción indígena, con muy alto grado de
marginación y bajo grado de intensi-
dad migratoria, y a esta municipali-
dad se destinó 42 por ciento de la in-
versión en la región. San Felipe del
Progreso, otro de los municipios de la
región Atlacomulco, con alta margi-
nación y muy baja migración interna-
cional, en la oportunidad que partici-
pó, se invirtió 22 por ciento del recur-
so total de inversión regional en el pe-
riodo 2002-2007. Llama la atención el
tipo de proyecto desarrollado en este
municipio indígena, con condiciones
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Gráfico 4

Estado de México. Participación regional en el total de inversión, 2002-2006.

Fuente: Elaboración con base en información de Sagarnaga, et al. (2006), Aparicio (2008) y GEM (2006).
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de marginación elevadas y cuya es-
tructura productiva se sustenta en la
agricultura, pero donde este año sus
pobladores estrenaron una planta se-
paradora de residuos sólidos, el mis-
mo tipo de proyecto se aplicó en otros
dos municipios rurales del sur del es-
tado: Tlatlaya y Almoloya de Alquisi-
ras.

Aunque en este trabajo no se pre-
sentan datos específicos sobre tipo de
proyecto por municipio y localidad,
sirva mencionar por ahora que al mu-
nicipio de Coatepec Harinas se desti-
nó la quinta parte de la inversión rea-
lizada por el programa en la entidad y
más de 15 por ciento del total de pro-
yectos en el periodo 2002-2006.

Otro referente destacable es que 67
por ciento de los proyectos desarrollados
en el estado de México a través del Pro-
grama 3x1 para migrantes, fueron pro-
yectos de infraestructura básica como
urbanización y pavimentación, alcanta-
rillado, agua potable, electrificación y

caminos rurales. Mientras que el por-
centaje de proyectos productivos re-
presentó apenas uno por ciento. Ade-
más, del total de municipios registra-
dos como participantes, 65 por ciento
de los municipios han participado en
una sola ocasión, mientras que Coate-
pec Harinas es el único municipio que
de manera constante y dinámica ha
participado en el programa.

Por último, debe subrayarse que el
registro de proyectos por municipio y
la constancia en la participación en el
programa, dejan ver que existe un pro-
blema con la organización de los mexi-
quenses migrantes en Estados Uni-
dos, pareciera que no se han desarro-
llado los vínculos suficientes entre
ellos para hacer posible la gestión con-
junta de proyectos que sean de interés
común. Asimismo, se evidencia la dé-
bil vinculación de las comunidades de
migrantes con los gobiernos municipa-
les, estatales y federales. Quizá estas
sean algunas de las razones que expli-
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Región 2002 2003 2004 2005 2006 2007

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Amecameca 3.81 14.79 8.96 5.58

Atlacomulco 26.63 20.62 20.51 14.15

Cuautitlán Izcalli 0.81

Ecatepec 9.63

Ixtapan de la Sal 6.33 44.06 29.37 64.05 47.44 37.84

Lerma 2.83

Tejupilco 4.16 18.04 8.88 32.54

Tultitlán 21.35 34.52

Valle de Bravo 15.71 17.26 27.34 21.16 14.22 7.07

Zumpango 20.36

Tabla 6

Estado de México. Participación por región en la inversión anual

Fuente: Elaboración con base en información de Sagarnaga, et al. (2006) y Aparicio (2008).



quen que en el periodo 2002-2006, la
evaluación externa del Programa Ini-
ciativa Ciudadana 3x1, calificara al
estado de México con una cobertura
de apenas 5.1 por ciento, el indicador
toma como base el número de benefi-
ciarios reales con respecto de la pobla-
ción objetivo (Sagarraga et al., 2006).

Conclusiones

El estudio de la migración interna-
cional y el desarrollo, por lo general se
aborda desde dos perspectivas. Por un
lado, están los que ven en la migración
los síntomas del subdesarrollo. A par-
tir de este referente, los niveles de de-
sigualdad social además de eviden-
ciar la asimetría en la distribución de
los beneficios ofrecidos por la econo-
mía internacional, acrecientan las
presiones migratorias, ya sea por las
carencias de capital humano y de co-
nocimiento, por los cambios del papel
del Estado en el plano social o, en ge-
neral, por las insuficiencias estructu-
rales del desarrollo en los países emi-
sores de fuerza de trabajo. Desde este

prisma, destaca la funcionalidad de la
migración internacional en el contex-
to de la globalización económica y de
la nueva división internacional del
trabajo (Castells, 1997). Por otro lado,
están los que ven en la migración in-
ternacional un instrumento del desa-
rrollo (BID, BM, ONU, diversos go-
biernos de países expulsores). Esta
perspectiva optimista percibe en los
flujos de trabajadores hacia el Norte y
de sus remesas hacia el Sur, fuentes
estructurales de divisas con posibili-
dades de inversión, y en consecuen-
cia, con alto potencial para el desarro-
llo local. Estas visiones contrastadas
de la migración evidencian la singu-
lar complejidad que adquiere el fenó-
meno en nuestros días.

El actual momento histórico, pro-
pugna por el libre flujo de ideas, capi-
tales y bienes; sin embargo, los mi-
grantes internacionales se enfrentan
a barreras que pretenden “informal-
mente” regular la movilidad de las
personas entre naciones, la selectivi-
dad de los personas trabajadoras ope-

30

Migración y gobierno. Atención a migrantes internacionales en México/ Norma Baca T. ____

Una vez

65.2

Dos veces

13.0

Cuatro veces

17.4Seis veces

4.3

Fuente: Elaboración propia con base en información de Sagarnaga, et al. (2006).

Gráfico 5

Estado de México. Número de participaciones por municipio, 2002-2006



ra en las fronteras a través de muros o
defensas físicas y policíacas por un
lado y del abandono del gobierno del
país emisor por otro, los trabajadores
migrantes quedan destinados a una
situación de indocumentación y ex-
puestos al tráfico de personas, vulne-
rables no sólo en sus derechos sino en
su integridad física y moral. Las difi-
cultades impuestas a la migración re-
velan las asimetrías de una globaliza-
ción que incluye individuos, poblacio-
nes, países y regiones, al mismo tiem-
po que excluye a otros tantos.

Ante tales condicionantes de los
migrantes, es necesario una mayor
participación de los gobiernos en di-
cho tema, actuando como los principa-
les articuladores de la agenda pública
de atención a migrantes.

En el caso de México, la complejidad
de la migración internacional que ac-
tualmente se registra, estriba en la
gran diversidad de factores que la esti-
mulan y caracterizan. Resulta insufi-
ciente caracterizar demográficamente
los flujos, también debe prestarse aten-
ción a las dinámicas económicas y so-
ciales de los territorios de donde ema-
nan, hacer un esfuerzo por comprender
las modalidades de integración socioe-
conómica que se generan en las regio-
nes expulsoras. Lo que implica conside-
rar que los movimientos espaciales de
población —cuyo desplazamiento afec-
ta la reproducción social de las familias
y el desarrollo de las comunidades de
origen— es cada vez más diversa y en
sus lugares de destino se vinculan con
diversos grupos sociales, tejen redes de
contactos que sobrepasan fronteras y

emplean diferentes estrategias y mo-
dalidades para sus traslados.

El gobierno del estado de México ha
dado una amplia difusión de sus mo-
destas acciones respecto de la atención
a los migrantes mexiquenses, al mismo
tiempo promueve instrumentos para
captar las remesas de los paisanos. Ve-
mos como las comunidades de migran-
tes en Estados Unidos y sus remesas,
aparecen en la agenda política de los
gobiernos estatales, contrariamente
hay una grave omisión de la problemá-
tica que viven las comunidades de mi-
grantes en los territorios que gobier-
nan, muestra de ello es la escasa o nula
consideración de la migración interna-
cional y, su correspondiente atención
gubernamental en los planes de desa-
rrollo estatal y municipales, aún cuan-
do éstos son oficialmente, los instru-
mentos de planeación de los gobiernos,
en ellos quedan plasmados los compro-
misos que cada administración adquie-
re para avanzar en el desarrollo socioe-
conómico de sus gobernados y el territo-
rio donde habitan.

En ese sentido las políticas públicas
y las metodologías de los programas
deben considerar la recuperación del
migrante como sujeto ciudadano, este
acercamiento implica su incorporación
a la toma de decisiones políticas del de-
sarrollo de sus comunidades, por ejem-
plo, a través de los consejos de desarro-
llo municipal, consejos de desarrollo
rural sustentable y en general como
ciudadanos en pleno uso de sus dere-
chos políticos y como agentes económi-
cos de cambio, y con posibilidad de ser
representantes de los intereses de los
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migrantes en los parlamentos locales
o alcaldías y regidurías.

El fomento del desarrollo con base
en la participación comunitaria es de
gran valía, pero para su efectividad es
importante orientar una resuelta par-
ticipación de los gobiernos para im-
pulsar a los migrantes como actores
protagónicos en la protección de sus
derechos y matizar su papel como pro-
motores de desarrollo en sus comuni-
dades de origen. Asimismo, se debe in-
sistir en lograr una profesionalización
de los clubes de migrantes, elevándo-
los a organizaciones de la sociedad ci-
vil y no sólo como grupos informales
de paisanos, ya que esta última situa-
ción ocasiona que programas como el
3x1 sea poco utilizado y con impactos
marginales para el desarrollo local
(con escasas excepciones), y que algu-
nos políticos, representantes o no de
gobiernos, se esfuercen por vincularse
con la diáspora y con sus remesas sólo
por interés político y económico.

Que no se pierda de foco que la vía,
con mayores posibilidades, para cam-
biar nuestra condición de deterioro so-
cial y económico como sociedad, está
justamente en la responsabilidad pri-
mordial del Estado: ubicar al desarrollo
como elemento central de todas las polí-
ticas de gobierno. En el mismo sentido,
es imprescindible que el sistema de pla-
neación democrática para el desarrollo
funcione adecuada y responsablemente
en los tres ordenes de gobierno.

Así, en la relación migración-desa-
rrollo, es menester reconocer que los
efectos de la migración en el desarro-
llo dependen de los factores estructu-
rales en los cuales se encajan los dos

fenómenos. No obstante en la actuali-
dad, las remesas que los trabajadores
migrantes envían a sus familiares son
el centro de atención en el estudio de
la migración internacional, por la
magnitud que alcanzan y lo que signi-
fican para el caso de los lugares de ori-
gen. La importancia económico-finan-
ciera de la migración internacional, es
asunto central para un importante
número de analistas sociodemográfi-
cos, gobiernos y empresas. Desde una
perspectiva más amplia que conside-
ra la atención del fenómeno en el mar-
co del desarrollo, se acepta que estos
recursos en forma de remesas han
funcionado como paliativos para ate-
nuar la pobreza, pero también se reco-
noce que uno de los efectos negativos
de la migración es la destrucción del
tejido productivo en comunidades de
alta e histórica migración trasnacio-
nal al perder a su recurso humano,
desde luego también están los efectos
negativos sobre la unidad familiar ya
que a la precariedad socioeconómica
se suma el dolor emocional de la sepa-
ración del grupo.
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