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Resumen: 

 
Este artículo tiene como objetivo construir y caracterizar tipologías de 
hogares con vínculos migratorios: cinco tipos en Estados Unidos y tres 
en territorio mexicano. Estas tipologías contribuyen a probar tres 
hipótesis planteadas en torno a los recientes flujos y volúmenes de 
migrantes entre ambos países: i) los hogares con vínculos migratorios 
en México han aumentado presumiblemente debido a la migración de 
retorno, sea ésta voluntaria o forzada; ii) los hogares con vínculos 
migratorios en México y en Estados Unidos cuentan con una mayor 
presencia de jefatura femenina; iii) presumiblemente, se han 
incrementado los hogares con vínculos migratorios en Estados Unidos 
debido a la política de cierre y militarización de fronteras, que ha 
forzado a muchos mexicanos a permanecer en ese país. 
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Title: Effects of the Mexico-United States international migration: households 
with migratory connections and its characterization in each country. 
 

Abstract: 
 

This article aims to build and characterize types of households with 
migratory links: five types in the United States and three for Mexico. 
Through this construction it is possible to test three hypotheses about 
recent flows and volumes of migrants between the two countries: i) 
households with migratory ties in Mexico have increased presumably 
due to return migration, whether voluntary or enforced ; ii) households 
with migratory ties in Mexico and the United States have a greater 
presence of female-headed; iii) presumably migrant households with 
ties in the United States have increased due to the closure policy and 
militarization of borders that has forced them so stay permanently in 
the country. 
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Introducción 

 

El fenómeno migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos es 

concebido no solo en el marco de un mercado laboral que responde a la 

oferta de uno (México) y a la demanda de otro (Estados Unidos), derivado 

principalmente, de las diferencias salariales y oportunidades laborales; sino 

en el marco de la reunificación familiar. Esta causa de la migración figura 

actualmente como la segunda más importante. Se estima que 

aproximadamente un 23.9% de la población mexicana que emigra a Estados 

Unidos lo hace para reunirse con la familia, cifra que en 1995 representaba 

apenas 3.5% -Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 

1995, 2015 (EMIF Norte); El Colegio de la Frontera Norte (El Colef); 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Consejo Nacional de 

Población (CONAPO); Unidad de Política Migratoria (UPM) y Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE)-.  

La vecindad geográfica entre México y Estados Unidos y la tradicional 

emigración de mexicanos al vecino país del norte han favorecido la 

conformación de un número importante de hogares, familias y de 

comunidades de origen mexicano de gran magnitud, en ocasiones ocupando 

ambos lados de la frontera (Portes, 2003; Guarnizo, 2003). Las “familias 

transnacionales” se suelen caracterizar por tener a algún miembro o varios 

residiendo en el país de origen y otros tantos en el país de destino (Ojeda, 

2009:21). El término de “familias con estatus migratorio mixto” se ha 

utilizado para identificar a los miembros de una familia en el país de destino 

de acuerdo a su condición de ciudadanía, de residencia permanente e incluso 

a su situación migratoria documentada o indocumentada (CONAPO, 2005; 

Yrizar-Barbosa y Alarcón, 2015).  

CONAPO (2005) publicó un boletín sobre la configuración de hogares 

relacionados con el fenómeno migratorio en Estados Unidos, en el que 

propone tres categorías: hogar mexicano, en el que la persona de referencia 

es nativa de México; hogar inmigrante, en el que la persona de referencia es 

nativa de un país extranjero; y hogar estadounidense, en el que la persona 

de referencia es nativa de Estados Unidos. Más recientemente, Gaspar-

Olvera y López-Vega (2012) plantean una tipología de hogares para Estados 
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Unidos determinada por el lugar de nacimiento del jefe del hogar y señalando 

además que los hogares se pueden configurar a partir de la presencia de 

migrantes mexicanos y de su descendencia nacida en Estados Unidos, así 

como con individuos de otros grupos étnicos y sin antecedentes migratorios. 

En relación con los hogares en México con vínculos migratorios, se retoma 

para el caso de la experiencia migratoria México-Estados Unidos (en adelante 

MEX-EUA) la tipología de hogares que plantea Gaspar-Olvera (2016a) que se 

muestra en el Cuadro 1. 

La configuración de los hogares y de arreglos familiares ha sido 

abordada desde la perspectiva teórica del transnacionalismo, privilegiando 

los estudios de trayectorias de vida y de retrospectiva que utilizan diarios y 

entrevistas (Pedone, 2006; Mummert, 2012; Parella, 2007; Oso-Casas, 

2008). A nivel cuantitativo y basados en el uso de información de fuentes 

secundarias (como censos y encuestas en hogares), el análisis de la familia u 

hogar transnacional supone retos metodológicos dado que, por un lado, las 

encuestas no están diseñadas para medir estos fenómenos de difícil precisión 

cuantitativa; y por otro, la temporalidad y el espacio suponen la construcción 

de categorías como migrante permanente, temporal o circular, o bien, sin 

tomar en cuenta de que lo transnacional evoca más a una construcción social 

y cultural - inclusive imaginada-, y no exclusivamente de espacios físicos 

(Mendoza-Pérez, citado en Mendoza-Pérez, 2005).  

Este artículo tiene como objetivo definir, caracterizar y comparar a los 

hogares con vínculos migratorios México-Estados Unidos ubicados en Estados 

Unidos y en México. La construcción de la tipología de hogares se presenta 

en el Cuadro 1. A grandes rasgos, los primeros consideran la existencia de al 

menos una persona de origen mexicano (inmigrante y nativa) y su relación 

con la persona de referencia inmigrante o nativa de origen mexicano; los 

segundos, toman en consideración la existencia de miembros en el hogar que 

perciben remesas y/o cuentan con experiencia migratoria a Estados Unidos o 

si algún miembro del hogar nació en Estados Unidos con uno o ambos padres 

nacidos en México o que son nietos del jefe de hogar nacido en México, es 

decir que son de origen mexicano de segunda o tercera generación. La 

estadística de los hogares en Estados Unidos se estima con base U.S. Bureau 

of Labor Statistics, Current Population Survey (en adelante CPS) March 

Supplement (1994, 2010 y 2015); y la de los hogares en México a partir de 
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la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 (en adelante CPV) a cargo 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Las hipótesis que sustentan este trabajo son tres: i) debido a los 

recientes cambios en el perfil migratorio, temporalidad y dirección de los 

flujos, los hogares con vínculos migratorios en México han aumentado a 

consecuencia de la migración de retorno; ii) los hogares con vínculos 

migratorios en México y en Estados Unidos se caracterizan por una mayor 

presencia de jefatura femenina, resultado del incremento de mujeres en la 

migración y de su permanencia en Estados Unidos y quizá a un cambio de 

roles en los patrones familiares, conyugales y la transformación del patrón 

migratorio internacional; y iii) los hogares con vínculos migratorios en 

Estados Unidos han aumentado como resultado de la decisión de muchas 

familias de asentarse en el país de destino dada la política de militarización 

de las fronteras, que favorece la perdida de circularidad. 

El trabajo se estructura en cuatro secciones, en la primera 

proporcionamos la evolución de la población migrante en Estados Unidos y en 

México. Enseguida desarrollamos los aspectos conceptuales y metodológicos 

para construir ocho tipologías de hogares con vínculos migratorios: cinco 

para Estados Unidos y tres para México. En la tercera sección describimos y 

comparamos las características más relevantes de estos hogares en Estados 

Unidos y en México. Por último, concluimos con algunas reflexiones sobre el 

tema. 

 

Volumen de la población migrante en Estados Unidos y en México 

 

Desde hace más de cuatro décadas, los mexicanos figuran como el 

primer grupo de inmigrantes en Estados Unidos (inmigrante visto desde el 

país de destino, es la persona que reside en un país distinto al de su 

nacimiento. Para el caso particular de los inmigrantes que viven en Estados 

Unidos, el Buró del censo los define como personas que no eran ciudadanos 

estadounidenses al nacer). De acuerdo con el suplemento de marzo de la 

CPS (2015) los inmigrantes mexicanos, representan un 3.9% de la población 

total que reside en la Unión Americana y cerca de la tercera parte de toda la 

población inmigrante (27.4% de 44.6 millones de inmigrantes).  
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En este proceso migratorio participan tanto los que migran como su 

prole nacida en Estados Unidos; es decir 1) los inmigrantes mexicanos (12.2 

millones) también conocidos como inmigrantes de primera generación; 2) la 

segunda generación de mexicanos (12.8 millones) compuesta por la 

población nacida en Estados Unidos con ambos o uno de los padres nacidos 

en México; y 3) la tercera generación o más de mexicanos (11.2 millones) 

integrada por la población nacida en Estados Unidos que declaró ser de 

ascendencia u origen mexicano (CPS: 2015). Si se considera a los 

inmigrantes mexicanos y a su descendencia nacida en Estados Unidos de 

segunda y tercera generación o más, la población de origen mexicano que 

vive en Estados Unidos asciende a 36.2 millones; subgrupo de población que 

representa un 11.4% de la población total de Estados Unidos, que en 2015 

suma más de 316 millones de personas. Población que ciertamente tiene 

fuertes lazos de parentesco, sociales, económicos y culturales en ambos 

países (véase Gráfica 1).  

 

 

8
3 9
8

9
7 1
5
7 1
9
5

3
4
4

7
3
8

7
3
9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1
9
0
0

1
9
1
0

1
9
2
0

1
9
3
0

1
9
4
0

1
9
5
0

1
9
6
0

1
9
7
0

1
9
8
0

1
9
9
0

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

M
ile

s 
d
e
 e

st
a
d
o
u
n
id

e
n
se

s 
e
n
 M

é
xi

c
o

M
ill
o
n
e
s 

d
e
 p

e
rs

o
n
a
s 

d
e
 o

ri
g
e
n
 m

e
xi

c
a
n
o
 
e
n
 

E
st

a
d
o
s 

U
n
id

o
s

Descendientes de mexicanos nacidos en Estados Unidos

Mexicanos en Estados Unidos

Nacidos en Estados Unidos y residentes en México

2015: 12.2 millones de 
inmigrantes mexicanos

2015: 12.2 millones de nacidos
en México 
+  12.8 millones de segunda 
generación 
+ 11. 2 de tercera generación o 
más
=36.2 millones "Población de 
origen mexicano"

Fuente: De 1900-1990 elaborado con base en Corona-Vázquez (1990).  De 1994 a 2015: Estimación de los autores con base en U.S. Census Bureau,
Current Population Survey, March Supplement (CPS) 2000-2002 y ASEC 2003-2015, y con base en INEGI, tabulados básicos de los Censos Mexicanos 
1950-2010 y datos de la Encuesta intercensal 2015.

Gráfica 1. Población de origen mexicano (inmigrante y nativa) residente en Estados 
Unidos, 1900-2015, y población nacida en Estados Unidos residente en México, 

1950-2000, 2010 y 2015

 

 

 

 

La gran mayoría de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos son 

adultos en edades productivas, 68.8% de 12.2 millones tiene entre 15 y 49 
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años de edad (CPS, 2015). Casi uno de cada dos (45.7%) descendientes de 

mexicanos de segunda generación nacidos en Estados Unidos tiene menos de 

15 años, 46.5% tiene entre 15-49 años y el restante 7.8% tiene 50 años de 

edad o más. Esa relación entre la tercera generación o más de mexicanos 

nacidos en EUA, es de 37.4%, 45.3%, y 16.3% respectivamente. La 

composición por sexo de los inmigrantes mexicanos es de 112 hombres por 

cada 100 mujeres, esa relación para la segunda y tercera generación o más 

de mexicanos nacidos en Estados Unidos es de 104 y 95 respectivamente 

(véase Tabla 1). 

La migración México-Estados Unidos cuenta con una larga historia que 

data del siglo XIX y se caracteriza por su casi uni-direccionalidad, vecindad y 

masividad (Delgado-Wise y Mañan, 2007). En la otra dirección, la llegada de 

estadounidenses a México también tiene su explicación en la histórica 

emigración de mexicanos a Estados Unidos, en la vecindad geográfica, así 

como en las crisis y bonanzas de la economía estadounidense. En épocas de 

crisis, como la ocurrida en los años treinta, las medidas tomadas fueron 

selectivas “solo y únicamente los trabajadores mexicanos, entre decenas de 

otros grupos inmigrantes, fueron deportados de manera masiva y en 

repetidas ocasiones” (Durand, 2007:36).  

En las últimas dos décadas, el ataque a las torres gemelas en 2001 

tuvo repercusiones en la política estadounidense con respecto al cierre de 

fronteras y con ello hacia un aumento en el número de deportaciones y 

remociones. En el año fiscal estadounidense de 2014 se destinó un 

presupuesto de $60.4 mil millones a seguridad nacional, cifra que en 2002 

apenas ascendía a 5.5 mil millones. En este mismo año se aprobó y firmó la 

Ley de Seguridad (Homeland Segurity Act, HSA), la cual detonó como nunca 

medidas antiinmigrantes tanto en la frontera como al interior del país. Tal 

como lo indican las tendencias de las cifras de remociones ―después de ser 

imputado con cargos administrativos o penales, con repercusiones graves en 

caso de reingresar al territorio― y deportaciones, se invita a que la persona 

retorne de manera “voluntaria”, una vez determinado que no es apta para 

entrar o permanecer en el país; no se expide una orden de remoción 

(Villaseñor y Acevedo, 2009). En 2000, 1.8 millones de mexicanos fueron 

captados por la autoridad, 8.6% fueron removidos y 91.4% retornados; en 
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2013, 403 mil mexicanos fueron detenidos por autoridades estadounidenses, 

el 78.2% fueron removidos y un 21.8% retornados (Gandini, Lozano-

Ascencio y Gaspar-Olvera, 2015). 

Asimismo, la crisis económica en 2008 pudo contribuir directamente en 

el aumento de retorno de tipo voluntario pues en 2009 la tasa de desempleo 

de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos alcanzó su máximo histórico 

con 13.3%, hasta descender a 5.7% en 2015; cifra que en 1994 era de 

11.2% (CPS, 1994, 2009 y 2015). 

 

Año de la encuesta 1994 2015 1994 2015 1994 2015
Población (miles de personas) 6,485 12,211 5,831 12,798 5,327 11,153
Índice de masculinidad 118 112 106 104 98 93
Edad promedio 32.3 41.2 19.4 20.4 24.5 26.1
Mediana de edad 30.0 40.0 12.0 16.0 22.0 21.0
% población en condición de pobreza 35.9 24.6 35.2 27.5 22.3 23.1
% población sin cobertura de salud 51.2 36.5 32.4 13.2 27.0 13.0
TPE de la población de 15 años o más 65.6 64.2 60.1 54.9 68.6 56.6
Tasa de desempleo de la población de 15 años o más 11.2 5.7 10.9 8.8 11.2 8.0
TPE: Tasa de participación económica.
Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Bureau of Labor Statistics , Current Population Survey  (CPS) 
March Supplement , 1994 y 2015.

Tabla 1. Volúmenes y características seleccionadas de la población de origen 
mexicano inmigrante y nativa en Estados Unidos, 1994 y 2015

Características seleccionadas Nacidos en Estados Unidos
Segunda 

generación
Tercera generación o 

más

Nacidos en 
México

Origen mexicano

 

 

 Los estadounidenses han ocupado el primer lugar como grupo de 

inmigrantes en México desde hace más tiempo que los mexicanos en Estados 

Unidos (desde 1950), aunque su volumen e intensidad no puede compararse 

con la emigración de mexicanos a ese país (Gaspar, 2014). De acuerdo con 

la Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el número de inmigrados 

norteamericanos asciende a 738.103; siendo el grupo más importante de 

extranjeros en México (76.8% de 961.121 extranjeros con residencia 

habitual). Prácticamente representan el doble de los que había en el año 

2000 (343.591) y poco menos del triple de los que había en 1990 (194.619). 

Estimaciones de Gaspar-Olvera (2014) indican que de los 738.103 

estadounidenses en México, el 82% de ellos son de origen mexicano, 

principalmente estadounidenses de segunda generación; la gran mayoría 

está compuesta por menores de 15 años (70.6%) y están concentrados en 

hogares vinculados a la migración internacional entre ambos países. Las 

cifras anteriores permite afirmar que el aumento observado en el número de 
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estadounidenses en México en los últimos años se debe al retorno de 

connacionales y de su descendencia nacida en Estados Unidos (véase Tabla 

2). 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015
Inmigrantes en México

Total inmigrantes 106,015 223,468 192,208 268,900 340,824 492,617 961,121 1,005,466
Nacidos en Estados Unidos 30,454 97,902 97,248 157,080 194,619 343,591 738,103 739,168
Tasa de crecimiento (por cien) 4.0 0.0 1.6 0.7 1.9 2.6 0.0

% respecto del total de inmigrantes 28.7 43.8 50.6 58.4 57.1 69.7 76.8 73.5
Crecimiento absoluto 67,448 -654 59,832 37,539 148,972 394,512 1,065
Crecimiento porcentual 63.6 -0.3 31.1 14.0 43.7 80.1 0.1

Inmigrantes en Estados Unidos
Total inmigrantes 10,347,395 9,738,091 10,438,869 13,976,990 20,626,450 33,055,462 42,443,233 44,630,494

Nacidos en México 451,000 575,902 759,711 2,199,221 4,447,000 9,325,452 11,964,241 12,211,129
Tasa de crecimiento (por cien) 0.8 0.9 5.8 2.4 2.5 0.8 0.4

% respecto del total de inmigrantes 4.4 5.9 7.3 15.7 21.6 28.2 28.2 27.4
Crecimiento absoluto 125,000 212,000 1,411,000 2,248,000 3,625,288 3,800,401 246,888
Crecimiento porcentual 27.7 36.8 179.1 102.2 81.5 47.1 2.1

Tabla 2. Población nacida en Estados Unidos residente en México y mexicanos residentes 
en Estados Unidos, 1950-2015

Fuente: Estimación de los autores con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda  1950-2010; Encuesta Intercensal 2015; y con base en 
Bureau of the Census  1950-2000 y American Community Survey  (ACS) 2010 y Current Population Survey (CPS) ASEC suplemento de marzo 
2015.  

 

Hogares con vínculos migratorios México-Estados Unidos: Aspectos 

conceptuales y metodológicos 

 

El transnacionalismo aplicado al fenómeno migratorio se sostiene con 

base en que los migrantes mantienen relaciones familiares, económicas, 

sociales, organizacionales y políticas que no responden a una única dirección 

sino que se mantienen en ambos lados de la frontera (Rodríguez, citado en 

La Spina, 2008). Estas relaciones atribuidas a las redes migratorias permiten 

la circulación de recursos humanos y monetarios (remesas) e información a 

través de los hogares, como bien lo indica Parella (2007: 159) “la emigración 

implica la separación física del núcleo familiar, pero ello no necesariamente 

significa la ruptura de las relaciones familiares […]”. Así, siendo el hogar la 

unidad doméstica en la que se toman las decisiones que estructuran y 

marcan la trayectoria de vida de las personas que los conforman, resulta 

oportuno utilizar como unidad de análisis al hogar para estudiar las 

migraciones desde una perspectiva en la que existe una relación de vínculos 

que surgen como efecto del intercambio migratorio entre ambas naciones. 

En la literatura sobre hogares es usual encontrar de manera indistinta 

el uso de los términos de hogar y familia, aun cuando no significan lo mismo. 

Tal como lo señala Tuirán (2001) el concepto de hogar hace referencia al 

conjunto de individuos que comparten una misma unidad residencial y 

establecen una economía común; mientras que familia, en su sentido más 

131 
 



Gaspar y Chávez. Efecto de la migración internacional 
 

restringido, hace referencia al núcleo familiar elemental, un grupo de 

individuos vinculados entre sí por lazos consanguíneos, consensuales o 

jurídicos. Desde la perspectiva trasnacional, este uso indistinto de hogar y 

familia ha generado múltiples definiciones y maneras de contextualizar y 

operacionalizar estos conceptos. En este sentido, podemos situar a Parreñas 

(2001, citado en Oso, 2014:4), quien identifica tres tipos de hogares 

transnacionales: el formado por un progenitor residiendo fuera (padre o 

madre), el de dos progenitores fuera o el que cuenta con un hijo fuera. Por 

su parte, Faist (2000) señala que la familia trasnacional multilocal puede 

tener dos formas: 1) constituida por familias con los padres y algunos hijos 

en el lugar de destino, y algunos o todos los hijos en el país de emigración a 

cargo de familiares o amigos; y 2) la resultante de la migración de retorno, 

en la que los padres de edad avanzada regresan a su país de origen, 

mientras que los hijos adultos y los nietos deciden permanecer en el país de 

inmigración. 

Parella (2007) utiliza como unidad de análisis la familia nuclear (padres 

e hijos) e incluye la figura de las y los abuelos, dado que juegan un papel 

clave en las prácticas trasnacionales de las familias, tanto en las relaciones 

afectivas como en las gestiones de cuidados. En este orden de ideas, María 

Eugenia D´Auberrete (2004) señala que: 

 

[las] formaciones domésticas trasnacionales son un campo de intercambio y 
prestaciones que dan sustento a los procesos de reproducción cotidiana de 
distintas generaciones que comparten una misma residencia, unidos o no por 
lazos de parentesco (citado en Ojeda, 2009:21). 

 

Estas definiciones ponen de manifiesto la dificultad de definir y 

operacionalizar un análisis de hogares trasnacionales que involucre ambos 

países, puesto que los datos de encuestas en cada país no pueden analizarse 

relacionadas entre sí. No obstante, lo que sí es posible es conceptualizar a los 

hogares vinculados a la migración y de esta manera, ensayar una 

caracterización de cómo estos hogares se han reconfigurado al amparo del 

fenómeno migratorio construyendo distintas tipologías. 

Para llevar a cabo este análisis el concepto base es el hogar censal, 

definición utilizada por el INEGI (2011: 125-128) que no distingue hogares a 

partir del gasto común y los delimita al núcleo de residentes de la vivienda 
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con independencia de sus vínculos de parentesco. Esta definición es 

compatible con la que utiliza la CPS. La relación de parentesco con el jefe de 

hogar permite clasificar a los hogares en: 1) familiares: nucleares, ampliados 

y compuestos; y 2) no familiares: unipersonales y de co-residentes. 

En este trabajo el concepto de “hogar con vínculos migratorios” hará 

referencia al aspecto multilocal, esto es, se observarán los hogares 

vinculados a la migración en ambos países. Asimismo, se toman en 

consideración distintas generaciones y se incluye la posibilidad de arreglos de 

distintas nacionalidades. Para diferenciar el tipo de hogar se utiliza el lugar 

de nacimiento del jefe de hogar en México, persona reconocida como tal por 

los demás integrantes, aunque en términos operativos generalmente este 

reconocimiento depende del informante. Se puede decir que esta jefatura 

está relacionada con la representación, responsabilidad y autoridad en el 

grupo (hogar censal igual a vivienda censal), o de la persona de referencia 

del hogar y el parentesco de los miembros del hogar. 

El jefe de hogar en Estados Unidos será la persona propietaria o que 

alquila o mantiene la vivienda, es decir, la persona señalada como jefe de 

hogar es la “persona de referencia” con quien los demás miembros de la casa 

están relacionados. El procesamiento y análisis de los datos se realiza 

tomando como variables de diferenciación la propuesta de tipología de 

hogares que se presenta en el Cuadro 1, con información oficial de Estados 

Unidos (U.S. Census Bureau) y de México (INEGI), con base en la Current 

Population Survey (suplemento de marzo) 1994, 2010 y 2015 y la Muestra 

del Censo de Población y Vivienda 2010. 

133 
 



Gaspar y Chávez. Efecto de la migración internacional 
 

Institución Fuente específica Año

U.S. Bureau of Labor 
Statistics

Current Population Survey, March Supplement 
(CPS)

1994-2015

Inegi Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 y 2015

Fuente: Elaboración propia.

La Encuesta Continua de Población (CPS por sus siglas en inglés) es una encuesta a cargo del
departamento de Estadísticas Laborales del Buró de Censos de Estados Unidos. Se realiza de manera
continua desde la década de los años cincuenta. Su objetivo principal es producir información sobre
la fuerza laboral y las condiciones del mercado laboral en ese país, en el levantamiento del mes de
marzo de cada año se amplía y adiciona a la encuesta un suplemento con preguntas más detalladas
sobre el perfil demográfico y socio-económico de la población residente en Estados Unidos.

Tipología de hogares en Estados Unidos

Cuadro 1. Estados Unidos versus México.
Tipología de hogares y fuentes de información utilizadas

Fuentes de información en Estados Unidos

• Hogares en Estados Unidos con vínculos migratorios México-Estados Unidos/*
Al menos en el hogar hay una persona nacida en México o nativa de origen mexicano.
 1) Hogar mexicano:  Jefe o dirigente del hogar nacido en México.
2) Hogar mexicoamericano de segunda generación : Jefe o dirigente nacido en Estados Unidos con al

menos uno de sus padres nacido en México.
3) Hogar mexicoamericano de tercera generación o más : Jefe o dirigente nacido en Estados Unidos

que declara ser de origen mexicano. 
 4) Hogar mexicano con jefe inmigrante no mexicano :  Jefe inmigrante no mexicano con miembros en 
el hogar de origen mexicano.
5) Hogar mexicano con jefe estadounidense no mexicano : Jefe nacido en Estados Unidos de un

origen distinto al mexicano con miembros en el hogar de origen mexicano.

Fuentes de información en México

El Censo de Población y Vivienda de México es un proyecto a cargo del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) que tiene como objetivo generar información demográfica,
socioeconómica y cartográfica necesaria para el país. Incluye un apartado específico sobre migración
internacional.

• Hogares en México con vínculos migratorios México-Estados Unidos
1) Hogar con vínculos migratorios : Jefe nacido en México con al menos uno de sus miembros con

antecedentes migratorios a Estados Unidos ya sea porque en los 5 años previos al levantamiento
censal vivía en Estados Unidos; o recibe remesas o; es migrante de retorno o; en el hogar hay un
migrante que salió del país en el quinquenio inmediato al levantamiento censal y no ha retornado o
bien es un estadounidense de origen mexicano.
 2) Hogar estadounidense : Con jefe nacido en Estados Unidos.
3) Hogar mexicano : Jefe nacido en México sin miembros en el hogar con antecedentes migratorios a

Estados Unidos.

*Población de origen mexicano: Incluye nacidos en México y nacidos en Estados Unidos con al menos uno de los 
padres nacidos en México, o que se declaran de origen mexicano.

Tipología de hogares en México /1

1/ Propuesta métodologica de los hogares con vinculos migratorios tomada de Gaspar-Olvera (2016a). 
Estimación de la población nacida en Estados Unidos de origen mexicano en México (Gaspar-Olvera, 2014 y 
2016b).

 

 

La importancia de diferenciar entre los hogares encabezados por 

mexicanos y aquellos dirigidos por un estadounidense de origen mexicano de 

segunda y tercera generación radica en tres puntos: 1) las características 

demográficas de cada grupo son diferentes; 2) el perfil socioeconómico suele 

mejorar de generación en generación –paradójicamente, en algunos 

indicadores sociales la desventaja de la población inmigrante mexicana se 

reproduce en su descendencia (Gaspar-Olvera y López-Vega, 2012)―; y 3) el 

hecho de que coexistan en el hogar personas que nacieron en México y de 
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otras nacionalidades con diferente estatus migratorio y ciudadanía; en 

Estados Unidos en particular puede generar desigualdades al interior de los 

hogares, por lo que la obtención de la nacionalidad y la residencia legal son 

factores condicionantes “del ejercicio de una variedad de derechos políticos, 

económicos y sociales” (Zúñiga-Herrera, Leite-Neves y Acevedo-Prieto, 

2005:11). 

 

Hogares en Estados Unidos con vínculos migratorios México-Estados 

Unidos 

 

La complejidad del proceso migratorio de los mexicanos en Estados 

Unidos ha estructurado cinco tipos de hogares, de acuerdo al lugar de 

nacimiento y origen étnico de sus jefaturas y parentesco entre sus miembros. 

Estimaciones del procedimiento descrito en el Cuadro 1 para los hogares 

vinculados a la migración MEX-EUA indican que en 1994 había 4.7 millones 

de hogares (4.8% de 97.2 millones de hogares según CPS, 1994) con al 

menos un residente de origen mexicano, en donde residían 10.6 millones 

personas. Dos décadas después, el número de hogares con vínculos 

migratorios MEX-EUA asciende a 10.6 millones de hogares (9.2% de 124.7 

millones de hogares CPS, 2015), ahora albergan a 36.6 millones de 

personas. El número de hogares en que habita esta población creció a una 

tasa anual de 4.0% desde 1994. 

La clasificación de los hogares por origen de la persona de referencia, 

revela un incremento sostenido entre 1994 y 2015 del número de unidades 

domésticas encabezadas por mexicanos, al pasar de 2.2 millones en 1994 a 

5.0 millones de hogares en 2015 (3.9% del total de hogares en Estados 

Unidos). Los hogares mexicoamericanos encabezados por jefes de segunda y 

tercera generación o más, casi duplicaron su tamaño entre 1994 y 2015, ya 

que su número creció a una tasa anual de 3.9% y 3.8% respectivamente. En 

ese orden representan 1.6% y 2.1% del total de hogares en Estados Unidos, 

y 17.4% y 23.0% del total de hogares con al menos una persona de origen 

mexicano en 2015. 

Los hogares mexicanos encabezados por un inmigrante no mexicano 

pasó de 77 mil hogares en 1994 a 261 mil hogares en 2015, los cuales 
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experimentaron un crecimiento anual de 6.0%. Los hogares mexicanos 

encabezados por un nativo que no es de origen mexicano y cuenta con al 

menos una persona de origen mexicano, casi triplicó su tamaño en el periodo 

1994-2015. En conjunto estos hogares representan 17.3% del total de 

hogares de origen mexicano (véase Gráfica 2). 
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mexicano
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mexicano con jefe

inmigrante no
mexicano

Hogar
mexicano con jefe
estadounidense

de origen no
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1994 2015

Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey, March Supplement (CPS) 2000-2002 y ASEC 2003-2015.

Gráfica 2. Hogares en Estados Unidos con vínculos migratorios 
México-Estados Unidos

 

 

El crecimiento observado en estos hogares resulta por demás 

significativo, no solo porque muestra el creciente volumen de mexicanos y 

sus descendientes que viven en territorio norteamericano, sino que además 

permite visualizar a la migración como un proceso social complejo en donde 

conviven y se organizan personas vinculadas por el parentesco, la amistad, 

identidad comunitaria —no familiares—, y nacionalidad (Gaspar-Olvera y 

López-Vega, 2012).  

El aspecto transnacional o de vínculos migratorios se puede 

conceptualizar relacionando el lugar de nacimiento u origen de los 

integrantes del hogar y el parentesco de éstos con el jefe. De acuerdo con 

estadísticas derivadas de la CPS (2015) los hogares encabezados por un 

inmigrante mexicano están compuestos por 18.9 millones de personas, entre 

las cuales 54.6% son nativas de México y 37.6% son descendientes directos 

de mexicanos. La tercera generación de mexicanos en estos hogares está 
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representada por un 4.9% y la presencia de nativos de un origen distinto al 

mexicano y otras nacionalidades es de apenas 2.2%. En un 87.1% se trata 

de familiares del jefe del hogar (véanse Tablas 3 y 4). 

El hogar mexicoamericano de segunda generación agrupa a 7.1 

millones de personas. La proporción de inmigrantes mexicanos es del 13.2%, 

54.9% lo integra la segunda generación de mexicanos y la tercera 

generación representa 23.6%. Estos hogares son los que observan una 

mayor proporción de personas nativas de un origen distinto al mexicano y de 

otras nacionalidades (8.2%). Asimismo, 84.2% de sus integrantes están 

emparentados con el jefe del hogar. 

El hogar mexicoamericano de tercera generación engloba a 8.2 

millones de personas y está integrado casi en su totalidad (84.4%) por 

estadounidenses que se declaran de origen mexicano. La presencia de 

connacionales es de apenas del 2.6%, y la de otras nacionalidades es 

absolutamente residual, al igual que en el caso de los hogares de inmigrantes 

y los de segunda generación. En comparación con los hogares encabezados 

por un inmigrante mexicano y por un mexicano de segunda generación, se 

aprecia una mayor tendencia a formar hogares en donde los integrantes no 

están emparentados con el jefe, esto es, 20.7% contra 12.9 y 15.8%, 

respectivamente (véase RTabla 3). 

El hogar mexicano con jefe inmigrante no mexicano comprende a 1.1 

millón de personas y presenta una distribución de las personas por origen 

más homogénea. En estos hogares los nacidos en México representan el 

30.6% y sus hijos nacidos en Estados Unidos 28.1%; en conjunto estas dos 

poblaciones representan el 58.7%. La tercera generación de mexicanos 

nacidos en Estados Unidos está representada por 2.3% y la población de 

otras nacionalidades por 34.3%. En este tipo de hogar se observa una mayor 

presencia de miembros que no están relacionados con el jefe, (26.7%), cifra 

cercana a la que se encuentra en hogares encabezados por nativos (28.3%). 

El hogar mexicano con jefe nativo de origen no mexicano agrupa a 1.1 

millón de personas y tanto los mexicanos como su descendencia están 

representados por 61.6%, y los de otras nacionalidades por 0.3%; el 

restante 38.1% son estadounidenses de un origen distinto al mexicano. El 

conjunto de hogares con jefe inmigrante mexicano y aquellos hogares 
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encabezados por mexicoamericanos engloban al 94.3% de los inmigrantes 

mexicanos y al 84.6% de la población nacida en Estados Unidos de origen 

mexicano (véase Tabla 3 y 4). Por la diversidad de arreglos residenciales es 

esperable que las condiciones sociales y económicas en que vive la población 

de origen mexicano en ese país sean distintas según el lugar de nacimiento y 

origen del jefe. Por ejemplo, se ha encontrado que el ingreso per cápita que 

un miembro de un hogar con jefe inmigrante no mexicano percibe al año es 

poco más del doble de lo que recibe una persona que pertenece a un hogar 

con jefe inmigrante mexicano, y que en éstos últimos, los niveles de pobreza 

son más altos en relación con otros hogares (CONAPO, 2005). 

 

 México Otro país
Estados 
Unidos/*

Hogar 
mexicano

Hogar 
mexicoameri

cano de 
segunda 

generación

Hogar 
mexicoameri

cano de 
tercera 

generación

Hogar 
mexicano 
con jefe 

inmigrante 
no 

mexicano

Hogar 
mexicano 
con jefe 

estadounid
ense de 
origen no 
mexicano

1994 4,644,147 2,181,221 995,083 1,277,133 77,092 113,617 7,670,074 84,948,507
Distribución porcentual 4.8 2.2 1.0 1.3 0.1 0.1 7.9 87.3
% respecto al total de hogares de origen 
mexicano

100.0 47.0 21.4 27.5 1.7 2.4

% mujeres jefas de hogar 30.2 25.8 36.1 33.9 31.4 21.9 36.5 36.2
2015 10,576,025 5,013,131 2,225,298 2,775,307 261,038 301,250 14,299,516 99,851,751
Distribución porcentual 9.2 3.9 1.6 2.1 0.3 1.3 10.8 80.1
% respecto al total de hogares de origen 
mexicano

100.0 42.4 17.4 23.0 3.4 13.9

Tasa de crecimiento anual (1994-2015) 4.0 4.0 3.9 3.8 6.0 4.8 3.0 0.8
% mujeres jefas de hogar 50.9 45.7 52.5 54.6 50.5 48.9 47.4 50.1
Índice de masculinidad jefes de hogar 103.9 118.8 90.6 83.0 98.2 104.5 110.9 99.4
Jefe económico (hombre) 76.9 82.7 72.7 68.0 76.9 75.0 73.2 63.9
Jefe económico (mujer) 54.5 50.2 58.0 57.5 55.7 60.7 55.5 54.0
Lugar de nacimiento u origen de los 
integrantes del hogar [2015]

36,596,205 18,983,583 7,158,891 8,261,548 1,102,320 1,089,863 41,200,992 238,370,751

México 33.4 54.6 13.2 2.6 30.6 32.6 0.0 0.0
EU-Segunda generación de mexicanos 32.9 37.6 54.9 5.1 25.8 24.4 0.4 0.2
EU-Tercera generación o más de mexicanos 25.4 4.9 23.6 79.6 2.3 4.6 0.7 0.9
Otro país 2.2 1.3 1.2 0.9 34.3 0.3 66.8 1.7
EU-otros nativos 6.2 1.6 7.0 11.7 7.0 38.1 32.1 97.2
/* Jefe nacido en Estados Unidos de un origen distinto al mexicano.

Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Bureau of Labor Statistics,  Current Population Survey  (CPS) March Supplement , 1994 y 2015.

Tabla 3. Hogares en Estados Unidos con vínculos migratorios México-Estados Unidos 1994 y 2015

Hogares y sus integrantes

HOGARES CON AL MENOS UNA PERSONA DE ORIGEN MEXICANO
Jefe nacido en:

Hogar no mexicano

Total de 
hogares de 

origen 
mexicano

Lugar de nacimiento de la persona que encabeza el hogar

Hogar 
encabezado 

por un 
inmigrante no 

mexicano

Hogar 
encabezado 

por un 
nativo

Estados Unidos
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 México Otro país
Estados 
Unidos/*

Hogar 
mexicano

Hogar 
mexicoamericano 

de segunda 
generación

Hogar 
mexicoamericano 

de tercera 
generación

Hogar 
mexicano 
con jefe 

inmigrante 
no mexicano

Hogar 
mexicano 
con jefe 

estadounide
nse de 

origen no 
mexicano

Personas 14,815,418 5,441,948       6,245,398       884,001   846,760   30,772,882  175,431,558  
Esposo (a) 2,958,232     962,872          1,160,025       165,122    210,872    7,855,538     46,702,304     
Hijos(as) propios(as) 7,916,172     2,446,942       2,869,231       378,977    351,998    13,467,155   65,751,224     
Nieto(a) 507,731       85,472           263,894          21,253      16,038      591,964        4,847,329       
Padre 393,578       456,435          193,767          19,395      14,509      1,154,704     2,932,447       
Hermana(o) 419,008       430,524          220,711          11,027      7,935        723,948        2,191,027       
Otro pariente 702,520       199,127          246,298          51,757      46,213      1,274,435     3,358,693       
Hijo(a) adoptivo(a) 10,055         1,480             13,786           1,816        2,668        10,618         239,363         
No parientes con familia 201,821       41,448           82,308           56,067      32,060      287,452        1,516,990       
Pareja/Compañero(a) 661,367       276,513          375,531          90,940      90,361      1,138,383     9,017,546       
No parientes sin familia 1,044,934     541,135          819,847          87,647      74,106      4,268,685     38,874,635     
Porcentajes seleccionados
Esposo (a) 20.0 17.7 18.6 18.7 24.9 25.5 26.6
Hijos(as) propios(as) 53.4 45.0 45.9 42.9 41.6 43.8 37.5
Relación de parentesco con el jefe/1 87.1 84.2 79.3 73.3 76.5 81.5 71.7
Sin relación de parentesco con el jefe 12.9 15.8 20.7 26.7 23.5 18.5 28.3
/* Jefe nacido en Estados Unidos de un origen distinto al mexicano. 1/ Incluye esposo(a), hijo propio, nieto, padre, hermano(a) y otro pariente.
Fuente: Estimación de los autores con base en U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey (CPS) March Supplement , 1994 y 2015.

Lugar de nacimiento de la persona que encabeza el hogar

Hogar 
encabezado 

por un 
inmigrante no 

mexicano

Hogar 
encabezado por 

un 
nativo

Estados Unidos

Tabla 4. Población residente en Estados Unidos en hogares con vínculos migratorios México-Estados Unidos según 
su relación de parentesco con el jefe de hogar, 2015

Relación de parentesco con el jefe

 

 

Hogares en México con vínculos migratorios México-Estados Unidos 

 

La larga tradición migratoria de mexicanos a Estados Unidos y el 

asentamiento de éstos en territorio norteamericano, así como la circularidad 

de los viajes de migrantes y estadounidenses a México ha dado lugar a la 

conformación de un número importante de hogares en ambos territorios, que 

incluyen en su población a personas de origen mexicano (nacionales y 

nacidos en Estados Unidos), quienes de manera directa o indirecta están 

vinculados al fenómeno de la migración internacional entre ambos países. La 

descripción estadística de la estimación de hogares definidos en el Cuadro 1 

para los residentes habituales en México vinculados al fenómeno migratorio 

México-Estados Unidos, indica el surgimiento de tres tipologías de hogares:  

1) Los hogares con jefe nacido en Estados Unidos con residencia 

habitual en México, los cuales ascienden a 57.266 hogares y albergan a poco 

más de 169 mil personas. El 78.8% de los hogares son encabezados por un 

hombre, de éstos tan sólo 66.8% son jefes económicos, es decir que están 

ocupados y reciben un salario por su trabajo, lo que indica que en estos 

hogares el apoyo económico del cónyuge y los hijos, y quizá las remesas son 

importantes (cabe destacar que aunque estos jefes trabajen y tengan un 

salario, ello no significa necesariamente que aporten dinero al hogar, aunque 

si se puede suponer que la mayoría lo haga); el tamaño promedio del hogar 

es de tres personas. De este conjunto de hogares 49.3% está conformado 
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casi en su totalidad por estadounidenses y el restante 50% cuenta con algún 

miembro nacido en México. Los estadounidenses en México tienden a formar 

hogares de tipo familiar donde prevalecen los hogares nucleares (62.6%), y 

entre los no familiares sobresalen los unipersonales (18.3%). Los hogares de 

tipo unipersonales son característicos de la sociedad estadounidense, la 

proporción de hogares mexicanos unipersonales con jefe de segunda y 

tercera generación en Estados Unidos es más alta en relación con los hogares 

con jefe inmigrante mexicano en Estados Unidos (véase Tabla 5). 

2) Los hogares en México con antecedentes migratorios internacionales 

a Estados Unidos con jefe nacido en México se estiman en 2.4 millones y 

agrupan a cerca de 10 millones de personas (9.7% del total de personas en 

el país y al 88.1% del total de estadounidenses en México, de estos últimos 

73.8% son de origen mexicano (Gaspar-Olvera, 2014 y 2016b). En estos 

hogares predomina la jefatura masculina con 67.8% de jefes reconocidos y 

80.4% son jefes económicos. Una diferencia notable entre los hogares de 

migrantes en México y los hogares de migrantes mexicanos en Estados 

Unidos es la mayor presencia de jefas reconocidas en los primeros y 

económicas en los segundos —persona reconocida como tal por los 

residentes habituales de la vivienda—, 32.2% contra 43.3%; y jefas 

económicas —persona que aporta ingreso al hogar —38.4% contra 48.2%, 

respectivamente. Sin embargo, la participación de la mujer como jefa de 

familia económica en estos hogares es superior al porcentaje nacional hasta 

por 9.8 puntos porcentuales. La creciente migración femenina y familiar ha 

permitido que las mujeres accedan a contextos sociales en los que la 

distinción de género se construye a partir de principios y relaciones sociales 

diferentes de los imperantes en las comunidades de origen (Canales y 

Zlolniski, 2001).  

 

 

 

 

 

Análisis comparativo de los hogares con vínculos migratorios en 

México y Estados Unidos 
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En México y en Estados Unidos el proceso migratorio suele 

caracterizarse por prácticas informales de alojamiento de parientes y amigos. 

La propensión a formar unidades domésticas complejas surge en los hogares 

de migrantes en México y en los hogares que se estructuran en torno a ellos 

en los Estados Unidos (Gaspar-Olvera, 2014). Parella (2007) documenta un 

ejemplo de lo anterior al utilizar como unidad de análisis la familia nuclear 

(padres e hijos) e incluye la figura de las y los abuelos, al observar que la 

familia ampliada se hace cargo de los hijos que no acompañan al padre o a 

los padres en la migración. En conjunto, los hogares de tipo ampliado y 

compuesto representan 34.0% y 30.8% respectivamente, aunque en ambos 

lugares los de tipo ampliado (32.8% y 21.5% respectivamente) prevalecen 

sobre los de tipo compuesto (aquellos que alojan a parientes 

independientemente del grado de parentesco). La formación de hogares de 

tipo ampliado y compuesto es más alta cuando la jefatura la ejerce una 

mujer, esto ocurre tanto en los hogares de migrantes en México como en los 

hogares de inmigrantes en Estados Unidos. Lo anterior evidencia la 

homogeneidad en la composición de los hogares de migrantes en México y de 

inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, casi en proporciones similares los 

hogares que conforman son de tipo nuclear (57.2% contra 56.1%) (Véase 

Tabla 5). 
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2010 Total Total Total Total Total Total

Jefe: Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Hogares (millones): 2010 2.406 1.631 0.775 0.057 0.045 0.012 26.134 19.974 6.160 4.274 2.426 1.849 1.711 0.795 0.915 2.362 1.110 1.252

Miembros en el hogar (millones) 9.926 4.699 5.227 0.169 0.087 0.083 101.566 49.594 51.972 18.345 10.398 7.947 5.949 2.675 3.274 7.407 3.312 4.095

Sexo del jefe 100.0 67.8 32.2 100.0 78.8 21.2 100.0 76.4 23.6 100.0 56.7 43.3 100.0 46.5 53.5 100.0 47.0 53.0

Sexo del jefe económico 66.8 80.4 38.4 61.5 66.8 41.8 78.6 86.8 51.9 64.7 77.4 48.2 61.3 66.4 56.8 63.4 69.0 58.3

Tamaño promedio del hogar 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Lugar de nacimiento de los miembros del hogar

México 93.3 93.2 93.5 50.0 34.8 65.9 99.9 100.0 99.9 54.6 54.8 54.3 13.2 4.7 5.3 2.6 1.2 1.0

Estados Unidos 6.6 6.8 6.4 49.3 64.7 33.2 0.0 0.0 0.0 1.3 1.5 1.2 1.2 0.5 0.4 0.9 0.4 0.4

Otro país 0.1 0.1 0.1 0.7 0.5 0.9 0.1 0.0 0.1 44.1 43.7 44.6 85.6 30.5 34.3 96.5 38.4 46.0

Composición del hogar

Familiar 91.2 93.5 86.5 77.5 82.3 60.0 89.9 92.6 81.1 87.0 84.4 90.4 76.2 72.2 79.7 74.3 69.3 78.7

Nuclear 57.2 62.2 46.7 62.6 68.0 42.8 64.8 71.2 47.2 56.1 54.9 57.7 48.7 45.7 51.3 51.2 51.3 51.0

Ampliado 32.8 30.0 38.6 12.4 11.5 15.7 24.2 20.7 32.7 21.5 21.4 21.6 21.1 20.6 21.6 16.8 13.5 19.7

Compuesto 1.2 1.2 1.1 2.5 2.7 1.5 0.9 0.8 1.1 9.3 8.0 11.1 6.4 5.9 6.8 6.3 4.5 7.9

No familiar 8.8 6.5 13.5 22.5 17.7 40.0 10.1 7.4 18.9 13.0 15.6 9.6 23.8 27.8 20.3 25.7 30.7 21.3

Unipersonal 8.3 6.1 12.9 18.3 13.9 34.3 9.6 7.0 18.0 8.1 8.6 7.4 16.9 18.9 15.2 17.9 20.5 15.6

Corresidentes 0.5 0.4 0.6 4.2 3.8 5.6 0.5 0.3 0.9 4.9 7.0 2.3 6.9 8.9 5.1 7.8 10.2 5.7

Hogares (millones): 2015* 5.013 2.722 2.291 2.225 1.058 1.168 2.775 1.259 1.517

Miembros en el hogar (millones) 18.984 9.963 9.020 7.159 3.552 3.607 8.262 3.990 4.272
1/ Hogar con jefe nacido en México y miembros en el hogar con antecedentes migratorios a Estados Unidos.
2/ Hogar con jefe nacido en Estados Unidos con residencia en México.
3/ Hogar con jefe nacido en México sin antecedentes migratorios a Estados Unidos en el hogar.
4/ Hogar de migrantes en Estados Unidos: Jefe nacido en México con residencia en Estados Unidos.
5/ Hogar de mexicoamericano en Estados Unidos: Jefe nacido en Estados Unidos de origen mexicano con residencia en Estados Unidos.
* La Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), excluye el módulo de migración internacional.

Tabla 5. Hogares en México y en Estados Unidos con vínculos migratorios México-Estados Unidos, 2010

Hogar 
mexicoamerica
no de tercera 
generación o 
más en EUA/6

Fuente: Estimación de los autores con base en INEGI. Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010  y U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey (CPS) March 
Supplement,  2010 y 2015.
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Hogar con 
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migratorios /1

Hogar 
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/2

Hogar 
mexicano/3

Hogar de 
migrantes 

mexicanos en 
EUA/4

Hogar 
mexicoamerica
no de segunda 
generación en 

EUA/5

En Estados Unidos

 

 

Una de las razones centrales de la migración de mexicanos hacia 

Estados Unidos es la búsqueda de empleo. La manera en que los hogares 

distribuyen la división del trabajo remunerado y no remunerado guarda una 

estrecha relación con la diversificación de fuentes de ingresos entre sus 

miembros. La situación macroeconómica que guarda tanto el país de origen 

como de destino impacta en la manera en que se configuran estas 

distribuciones. En los hogares en México, con antecedentes migratorios a 

Estados Unidos, se aprecia que el 52.1% de estos hogares tiene dos o más 

miembros en la fuerza laboral, esa relación en los hogares de inmigrantes 

mexicanos en Estados Unidos es de 76.5%. 

En la Tabla 6 se puede observar a los hogares de acuerdo con el 

parentesco según cuáles de sus miembros están vinculados al mercado de 

trabajo. El porcentaje de hogares en los que el jefe es único proveedor es 

mayor en los hogares de migrantes mexicanos en Estados Unidos (49.1%) 

respecto de los hogares con vínculos migratorios en México (38.5%). En los 

hogares de migrantes en México es notable la mayor participación de los 

hijos, ya sea como apoyo o únicos proveedores de ingreso al hogar, siendo 

mayor su participación como únicos proveedores cuando la mujer ocupa la 

función como jefa (24.3%). La proporción de hogares con vínculos 

migratorios que cuentan con dos o más miembros trabajando es más alta 
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cuando la jefatura es desempeñada por una mujer (48.8%), si se compara 

con los hogares de inmigrantes en Estados Unidos. 

Desde los años noventa comienza a observarse un crecimiento 

significativo en la participación de las mujeres mexicanas en la migración, así 

como en un cambio en su perfil, más de soporte económico que de 

dependiente. Por su parte, al mismo tiempo, van en aumento las jefaturas de 

hogar de las mexicoamericanas que residen en Estados Unidos. Las razones 

que subyacen en estos cambios son de tipo económicas y familiares 

(Giorguli, Angoa y Gaspar, 2007; Gaspar-Olvera y López-Vega, 2012). 

 

Hogar con 
vínculos 

migratorios

Hogar 
estadounidense

Hogar 
mexicano 

Hogar de 
migrantes 
mexicanos 

en EUA

Hogar 
mexicoamerica
no de segunda 
generación en 

EUA

Hogar 
mexicoamerica
no de tercera 
generación o 
más en EUA

% de hogares con dos miembros en la fuerza laboral 52.1 38.3 50.7 76.5 69.7 69.5

Jefatura masculina 53.2 39.2 50.9 79.9 71.0 71.7

Jefatura femenina 48.8 33.9 49.9 72.0 68.6 67.5

Tipo de hogares (jefe hombre)

Solo el jefe trabaja 38.5 45.2 43.2 49.1 40.4 40.0

Solo los hijos trabajan 6.1 3.5 4.5 2.7 2.7 2.3

Jefe y cónyuge trabajan 16.4 21.8 20.8 19.0 22.7 22.9

Jefe e hijos trabajan 16.7 5.5 13.9 5.2 1.6 3.0

Jefe, cónyuge e hijos 6.2 2.0 5.5 4.1 1.7 3.1

Tipo de hogares (jefe mujer)

Solo el jefe trabaja 24.1 31.5 26.5 24.9 36.9 37.4

Solo los hijos trabajan 24.3 23.2 20.4 5.1 3.8 4.2

Jefe y cónyuge trabajan 3.6 8.2 6.3 14.0 14.2 12.4

Jefe e hijos trabajan 17.9 7.7 18.3 6.1 3.3 5.0

Jefe, cónyuge e hijos 1.4 1.9 3.2 2.3 3.6

Tabla 6. Hogares en México y hogares en Estados Unidos con vínculos migratorios México-Estados Unidos de 
tipo familiar con dos miembros o más en la fuerza laboral y parentesco de los miembros que trabajan, 2010

Tipo de hogares

Hogares en México Hogares en Estados Unidos

Fuente: Estimación de los autores con base en INEGI. Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y U.S. Bureau of Labor Statistics, 
Current Population Survey (CPS) March Supplement,  2010.  

 

En este proceso migratorio internacional los más expuestos a los 

efectos de la migración son los menores y los jóvenes que son dejados al 

cuidado de parientes y amigos por los migrantes, tanto en México como en 

Estados Unidos (Macillas-Bazán, 2008). La ausencia de uno de los 

progenitores o de ambos padres por cualquier motivo (ausencia, divorcio, 

separación o viudez, migración, abandono, etc.) puede colocar a los 

miembros de la familia en claras condiciones de vulnerabilidad, pero sobre 

todo a los menores, ya que impacta en las maneras de atender sus 

necesidades, en su calidad de vida y en factores relacionados con el cuidado, 
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oportunidades, aprovechamiento educativo y condiciones económicas 

(pobreza), entre otros.  

Desde una perspectiva más crítica, varios trabajos han documentado la 

visión negativa y pesimista de la participación de la mujer como sujeto 

migrante de tipo laboral, debido a que consideran que esta emancipación 

económica puede o no irrumpir en la manera en que se toman las decisiones 

dentro del hogar, así como impactar en la definición de roles. Vega-Briones 

(2002:7) señala dos elementos discursivos que aún están presentes en los 

hombres y en las familias, uno que registra los riesgos que asumen las 

mujeres al migrar; y el otro, considera que influye en el descuido de la 

educación de los hijos.  

Parreñas (citado en Oso-Casas, 2008:8-9), argumenta que en Filipinas 

el discurso gubernamental sobre efectos negativos derivados de la migración 

de las mujeres contribuye a invisibilizar su contribución económica, 

generando un discurso de disciplina moral hacia las mujeres migrantes, y 

contribuyendo a que los hijos perciban un tipo de patología (social o familiar) 

cuando lo que se requiere es demandar que los hombres asuman más 

responsabilidades en el cuidado de los hijos. Por otra parte Oso-Casas (2008) 

señala que el tema de hogares transnacionales se ha abordado desde la 

óptica de la reproducción social, en la cual cabría cuestionar si la inserción 

laboral y emancipación de las mujeres en el Norte guarda estrecha relación 

con la explotación de las mujeres del Sur, en lo que se ha llamado “cadenas 

globales de cuidado”.  

En el caso de los menores con vínculos migratorios en Estados Unidos 

y en los hogares de inmigrantes mexicanos es muy probable que una buena 

parte de estos se encuentren viviendo en México y otros en Estados Unidos. 

Los menores son particularmente vulnerables a los efectos de la migración y 

la deportación, ya sea directa o indirectamente a través de sus padres 

(Boyden y Mann, 2005; Macillas-Bazán, 2008).  

El estatus de indocumentados de un gran número de mexicanos 

residiendo en Estados Unidos -58.0%- (Passel y Cohn, 2011) los mantiene en 

un alto riesgo de ser deportados. Frente a este riesgo o por decisión propia, 

los padres deciden en ocasiones, volver a México dejando atrás a todos o a 

una parte de sus hijos, sobre todo a aquellos nacidos en Estados Unidos, 

quizá al valorar como ventajas (laborales, futuras) haber nacido en ese país, 
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dejándolos a veces bajo el cuidado de familiares o parientes. La condición de 

indocumentación entonces agrava los efectos negativos que pueden llegar a 

tener estos hogares con vínculos migratorios. 

Los hogares con vínculos migratorios y con menores en México se 

encuentran en una situación de mayor desventaja respecto a aquellos 

hogares sin antecedentes migratorios, sobre aquellos encabezados por 

estadounidenses, más aún con respecto a los hogares de migrantes que se 

estructuran en la Unión Americana (véase Tabla 7). Esto plantea la necesidad 

de un análisis más detallado que permita determinar hasta qué grado existe 

una relación negativa y lineal entre la ausencia de uno, o bien de ambos 

padres, y la asistencia y desempeño escolar, así como condiciones de 

bienestar de los menores en estos hogares. Asimismo, este análisis ayudaría 

a visibilizar el grado de contribución de las mujeres migrantes y la manera en 

que los hombres pueden ingresar y contribuir, en lo que hasta hace poco se 

ha considerado como un rol femenino: el cuidado de menores. 

 

Hogar con 
vínculos 

migratorios

Hogar 
estadounidense

Hogar 
mexicano 

Hogar de 
migrantes 

mexicanos en 
EUA

Hogar 
mexicoamericano 

de segunda 
generación en EUA

Hogar 
mexicoamericano 

de tercera 
generación o más 

en EUA

Hogares según presencia de los padres

Ambos padres presentes 51.3 68.3 68.5 75.0 66.3 55.8

Al menos uno esta ausente 41.4 28.1 27.3 21.3 29.6 39.3

Ambos padres ausentes 7.3 3.6 4.3 3.7 4.1 4.9

Tabla 7. Hogares en México y hogares en Estados Unidos con vínculos migratorios México-
Estados Unidos con menores de 18 años solteros según presencia de los padres, 2010

Hogares con menores

En México En Estados Unidos

Fuente: Estimación de los autores con base en INEGI. Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y U.S. Bureau of 
Labor Statistics, Current Population Survey (CPS) March Supplement, 2010.  

 

Reflexiones finales 

 

La vecindad geográfica entre México y Estados Unidos y la migración 

bi-direccional entre ambas naciones ha dado origen a un número importante 

de hogares con vínculos migratorios. En Estados Unidos se estima que hay 

11.1 millones de hogares con vínculos migratorios en los que cohabitan 40.1 

millones de personas. En México 2.4 millones de hogares están vinculados a 

dicho fenómeno migratorio y agrupan a poco más de 10 millones de 
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personas, que incluye al 88.1% del total de estadounidenses en el país, 

73.8% de los cuales son de origen mexicano.  

Se encuentra evidencia que permite corroborar las tres hipótesis 

planteadas en este trabajo: i) los hogares con vínculos migratorios en México 

han aumentado presumiblemente debido a la migración de retorno, sea 

voluntaria o forzada; ii) tanto los hogares con vínculos migratorios en México 

y en Estados Unidos cuentan con una mayor presencia de jefatura femenina; 

iii) presumiblemente, los hogares con vínculos migratorios en Estados Unidos 

han aumentado en número debido a la política de cierre y militarización de 

fronteras que favorece la perdida de circularidad. 

Algunos hallazgos, de suma importancia, prueban que existe 

homogeneidad en la composición de los hogares de migrantes en México 

respecto de los hogares en Estados Unidos con vínculos migratorios, casi en 

proporciones similares, los hogares que conforman son de tipo familiar, 

principalmente nucleares (57.2% y 56.1% respectivamente). Y dado que el 

proceso migratorio torna necesario el alojamiento de parientes y amigos, la 

propensión a formar unidades domésticas complejas se observa tanto en los 

hogares de migrantes en México y en los hogares que se estructuran en 

torno a ellos en Estados Unidos. 

Han aumentado el número de hogares con mujeres que funcionan 

como jefas de familia en los hogares de ambas naciones vinculados a este 

proceso migratorio, sobre todo en los asentados en Estados Unidos. Una 

diferencia notable entre los hogares con antecedentes migratorios en México 

y los hogares de mexicanos en Estados Unidos, es la mayor presencia de 

jefas reconocidas en los primeros y jefas económicas en los segundos 

(38.4% contra 48.2% respectivamente). En los hogares con jefatura 

femenina de ambos lugares, pero en particular en los ubicados en México, la 

participación económica de los hijos es notablemente importante.  

Por otro lado, las condiciones económicas, la crisis de seguridad pública 

(Benítez-Manaut, 2009) y sobre todo el aumento de personas en condición 

de pobreza en México —CONEVAL (2014) señala que hay 55.3 millones en 

situación de pobreza, 11.4 millones de ellos en pobreza extrema— han 

propiciado la necesidad de que dos o más miembros contribuyan al gasto del 

hogar. Esto es particularmente cierto para los hogares vinculados al 

fenómeno migratorio, en el que uno de cada dos hogares se caracteriza por 
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tener a dos o más miembros participando en el mercado laboral. Empero, 

estos hogares ostentan los ingresos más bajos en relación con el resto de 

hogares en el país. 

Es evidente que en ambas naciones los hogares de migrantes 

mexicanos requieren políticas que propicien condiciones necesarias para el 

desarrollo de sus familias, considerando la pluralidad de sus formas, ámbitos 

residenciales y contextos locales, así como las características 

sociodemográficas de sus miembros. Se requieren especialmente políticas 

públicas dirigidas a los menores que residen en hogares vinculados a la 

migración en ambos países, que posibiliten avenidas alternas de cómo 

gestionar la ausencia de uno o de los dos padres; que se visibilice la 

contribución económica de las mujeres migrantes, sean o no jefas 

reconocidas, y en casos de deportaciones que se priorice el interés superior 

del menor. 

El complejo proceso de la migración internacional no afecta por igual a 

cada uno de los miembros de un hogar, lo cual amerita una profundización, 

en la medida de lo posible, para distinguir posiciones y configuraciones de 

menor poder o capacidad de negociación dentro del hogar: ser mujer, menor 

de edad o anciano, derivadas todas ellas de los procesos de reconfiguración 

de los hogares en ambos países. 
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