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Pobreza y migración mexicana en Estados Unidos de América. Algunos elementos 

para su comprensión 

Rafael López Vega 
 

Presentación 

La economía mundial vivió, después de la estabilidad y crecimiento económicos de los 

años cincuenta y sesenta, una década marcada por altos niveles inflacionarios y 

estancamiento productivo. La crisis económica mundial de los años setenta y los graves 

problemas financieros del decenio siguiente configuraron una situación común para la 

gran mayoría de los países, entre ellos Estados Unidos. No obstante, durante el segundo 

quinquenio del decenio de los ochenta, el comportamiento de las principales variables 

macroeconómicas mejoró sustancialmente, en particular para algunos países. 

En Estados Unidos esta mejoría se sostuvo, no sin altibajos, hasta finales del decenio 

de los noventa; sin embargo, el diseño e instrumentación de las medidas de política 

económica bajo las cuales se organizó el crecimiento de la nueva economía 

estadounidense implicaron la reestructuración de algunas funciones del Estado, entre 

ellas las de bienestar social.  

Precisamente, en relación con las condiciones de vida, bienestar social y económico de  

distintos grupos de población en la sociedad estadounidense, resulta necesario considerar 

cómo intervienen factores relacionados con características sociodemográficas y laborales, 

como la edad, el sexo, la ubicación geográfica, la escolaridad, el dominio del idioma 

inglés, el tipo de ocupaciones, las horas trabajadas, la condición racial y étnica, y la 

disponibilidad, acceso y fortaleza de los programas de bienestar gubernamentales. 

Con el objetivo de ofrecer elementos cuantitativos de las condiciones de bienestar 

social de los connacionales que viven en la Unión Americana, aquí se exponen las 

reformas al sistema de bienestar estadounidense hacia finales del siglo XX y con base en 

información de la Encuesta Continua de Población (CPS, por sus siglas en inglés) se 

presentan estimaciones sobre ingreso y pobreza para los mexicanos que residen en la 

Unión Americana. Este objetivo se une al esfuerzo bienal que se lleva a cabo en México 

para medir la pobreza en nuestro país considerando el carácter multidimensional que ésta 

tiene y se aprovechan los desarrollos técnicos y resultados de investigación sobre la 

pobreza en dicho país, los cuales acumulan décadas de experiencia y esfuerzos por 
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acercar su medición a esquemas conceptuales que rebasan los simples contenidos 

crematísticos.1  

En el mediano plazo, resulta indispensable profundizar en el conocimiento de las 

condiciones bajo las cuales se organiza la cotidianeidad de las vida de más de doce 

millones de mexicanos y de sus descendientes en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de 

cada cuatro mexicanos por nacimiento que residen en la Unión Americana se halla en 

condición de pobreza de acuerdo a los propios estándares de vida estadounidense. En 

este punto parece conveniente considerar cómo las acciones, estrategias y programas del 

gobierno mexicano para atender a la población mexicana en pobreza en la Unión 

Americana ayudan a mejorar sus condiciones de vida. 

La economía y el sistema de bienestar social estadounidense en años recientes 

Durante los años setenta casi ninguna economía del mundo escapó a la crisis económica 

y a sus efectos sobre el bienestar social y económico, incluso en países como Estados 

Unidos, cuya importancia en la definición del rumbo de la economía mundial es primordial, 

los efectos de la crisis aparentaron ser mayores al combinarse con rasgos particulares de 

su desempeño económico y política económica interna, como el gran déficit presupuestal 

público, altas tasas de desempleo y sub-utilización de la capacidad productiva instalada. 

Sin embargo, esta situación no fue completamente nueva para la sociedad 

estadounidense, la cual había visto confrontada su estabilidad social y sus posibilidades 

de satisfacer las aspiraciones sociales de grupos importantes de población desde los 

años sesenta y a principios de la década de los setenta.2  

La crisis económica que se presentó al iniciar esa década abrió las puertas para la 

búsqueda e impulso de nuevas medidas de política económica. Ciertamente desde el 

periodo presidencial de Nixon se venían instrumentando medidas de política que sólo 

corregían parcialmente los problemas o que permitían un manejo más o menos efectivo 

de la crisis. Al iniciar los años ochenta, con Ronald Reagan como nuevo presidente, 

                                                 
1 Ya al inicio del siglo XXI y a lo largo de su primera década en México se desarrollaron algunos estudios sobre los mexicanos pobres en Estados Unidos, véanse 

Levine, E. (2001). Los nuevos pobres de Estados Unidos: los hispanos, IIE, UNAM; Angoa, A. (2009). “Mexicanas en Estados Unidos”, en: Las políticas públicas ante 

los retos de la migración mexicana a Estados Unidos, Conapo, México, pp.171-210. Recientemente (2015) el Centro Monetario Latinoamericano publicó El perfil de la 

población de origen mexicano en Estados Unidos donde presenta estimaciones sobre pobreza en Estados Unidos e información sobre volumen de migrantes y 

remesas en México. Disponible en: 

http://www.cemla-remesas.org/principios/pdf/perfilpoblacionmx.pdf  

2 Véase Nichols, Donald A. (1983). The prospects for Economic Growth in the United States, 1980-2000; en: U.S.-Mexico Relations. Economic and Social Prospects; 

edited by Clark W. Reynolds and Carlos Tello; Stanford University Press; California. 

http://www.cemla-remesas.org/principios/pdf/perfilpoblacionmx.pdf
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serían instrumentadas nuevas medidas de política económica, en el marco de un cambio 

estructural para la economía estadounidense y de alcance mundial.  

El nuevo programa económico, que inicia con Reagan, incluía como puntos básicos de 

política la disminución de la reglamentación federal sobre las actividades empresariales 

(desregulación de sectores como el petrolero, las telecomunicaciones, el transporte aéreo 

y la banca); la disminución del ritmo de crecimiento del gasto federal (lo que 

aparentemente redundaría en la reducción del déficit fiscal, no obstante el gasto militar se 

ubica con más del 5% del PIB),3 la reducción del impuesto sobre la renta y la 

instrumentación de una política monetaria estabilizadora (lo que impactaría directamente 

sobre los niveles de inflación y las tasas de interés).4 

Con estos elementos combinados se pronosticó la eliminación definitiva del 

estancamiento económico y los niveles de inflación de más de dos dígitos. A ello también 

contribuiría de manera importante la reestructuración del gasto federal, fincada en una 

reducción sustantiva de gastos de tipo social. A este respecto, es notorio que en Estados 

Unidos no se desarrolló ni nunca ha operado un sistema de bienestar social como los que 

conoció Europa en el siglo XX.5  

No obstante, los nuevos principios de política económica establecían que existen 

gastos de tipo social que son innecesarios e incluso nocivos, porque fomentan la 

universalización de beneficios sociales para sectores no tan necesitados de la población. 

Esta estrategia consiste en instituir reformas importantes a las funciones que el Estado 

desarrolla, eliminando cargas fiscales, derroches federales e impuestos, que en el corto y 

mediano plazo darían lugar a la reactivación del crecimiento económico.6  

Durante los años noventa del siglo XX el Producto Interno Bruto en Estados Unidos 

tuvo un crecimiento promedio anual de tres por ciento, e indicadores como la inflación y el 

desempleo se sitúan en niveles por debajo de los registrados al inicio de los años ochenta 

y aún menores, a la par con ello el gasto gubernamental en salud y prestaciones laborales 

monetarias, si bien crecientes en términos corrientes presentan una pauta de  

                                                 
3 Véase gasto militar como porcentaje del PIB, en http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS  

4 Véase Niskanen, William A. y Moore, Stephen (1996). Supply-Side Tax Cuts and the Truth about the Reagan Economic Record, Cato Institute Policy Analysis No. 

261, pp 1-26. http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa261.pdf; y Tax Foundation’s (1981). Special Report: The Economic Recovery Act of 1981, pp. 1-14. 

http://www.taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/2eb86c0ad3da1fcdb53140dafb3f345a.pdf 

5 Véase Albert, M. (1992). La superioridad social del modelo renano, en: Capitalismo contra capitalismo, Paidós, Buenos Aires. Capítulo 7. 

6 Véase Ferejohn, John A. (1991). Changes in Welfare Policy in the 1980s, en Politics and Economics in the Eighties, Editors Alberto Alesina and Geoffrey Carliner, 

University of Chicago Press. Para una visión crítica de la nueva política económica y social que contrasta de manera por demás clara con las directrices políticas que 

se habían seguido durante los años dorados de la economía mundial en el siglo XX véase Perry, Anderson. Neoliberalismo: un balance provisorio. En: La trama del 

neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. Sader, E. y Gentili, P. (Comp.). 2ª. Ed., CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2003. Capítulo 1.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS
http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa261.pdf
http://www.taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/2eb86c0ad3da1fcdb53140dafb3f345a.pdf
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comportamiento hacia la baja el primero y en seguimiento de la tasa de desempleo el 

segundo, además de que es errático en su cambio relativo anual. 

Habría que explorar a detalle los gastos en bienestar público en relación con la 

asistencia a las familias pobres con niños pequeños, pues estos gastos gubernamentales 

se han mantenido por más de dos décadas en el orden del 25% del total de los gastos 

efectuados por el gobierno (véase gráfica 1).  

 

 

 

Es de destacar como se correlaciona el crecimiento de los gastos en prestaciones 

laborales con el comportamiento hacia la alza de la tasa de desempleo, mientras que el 
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gasto en bienestar público y en salud presentan una pauta similar pese a que sus valores 

relativos en la estructura del gasto total gubernamental son persistentemente de niveles 

diferentes, a favor del gasto en bienestar público.  

Desde un marco crítico, los años ochenta y noventa en los Estados Unidos marcan un 

revés al estado del bienestar (mínimo) eliminado, contrayendo o modificando las 

regulaciones de los programas sociales a todos los niveles gubernamentales y anclando 

esta política pública al mundo del trabajo antes que a medidas de redistribución social. En 

estricto apego al soporte estructural, al campo del desarrollo económico y de política 

gubernamental estadounidense,7 este resultado parece consustancial a la experiencia 

hegemónica del crecimiento de la riqueza y a la participación estatal en el largo plazo 

allende la frontera, e ilustra de manera extremadamente clara la conexión entre la 

valoración cultural del mundo del trabajo y los principios rectores de las políticas públicas 

federales y estatales de bienestar social. 

La pobreza en Estados Unidos 

La pobreza en los países desarrollados constituye una paradoja. En referencia a los 

derechos humanos, la existencia bajo los mismos estándares internos, en los Estados, 

regiones y comunidades que concentran la riqueza mundial, la pobreza forma parte de un 

entramado que conjuga procesos de exclusión, marginación y miseria, así como de fallas 

estatales para garantizar un bienestar mínimo que implique buenas condiciones de salud, 

acceso a la educación y al mundo del trabajo, así como a una vivienda digna. 

La pobreza en las sociedades ricas además de ser una paradoja se inscribe en 

procesos de carencias de satisfactores básicos, como barrera a las aspiraciones sociales 

de bienestar, y configura una trama compleja en relación con procesos de aislamiento y 

exclusión social, económica, cultural y política que redundan en procesos circulares de 

retroalimentación de la situación de pobreza. 

Para cualquier país tener un grupo numeroso de pobres y con tendencia a crecer ha 

representado un problema serio, y se ha constituido históricamente en parte de los retos 

que la acción pública ha afrontado.8 

                                                 
7 Véase Ferjohn, A. J., op. cit. Introduction. pp. 123-124; se usa la categoría de campo en el sentido propuesto por Pierre Bourdieu. Véase El mercado de la casa, en: 

Las estructuras sociales de la economía, Manantial, Buenos Aires, 2001. 

8 En México el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM, 2013) documenta que el número de pobres entre 1970 y 2012 se incrementó 58%, pese a la existencia de 

programas como Pronasol, Progresa, Oportunidades y el actual próspera. Cf. “El combate a la pobreza y campaña contra el hambre: El fracaso de inicio del 

‘gobierno’ de E. Peña Nieto y del Pacto por México”, Reporte de Investigación 110. 
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Diversos métodos e indicadores son utilizados a escala mundial para contar con 

información estandarizada que facilite el conocimiento del avance socioeconómico de la 

población. Alguna de ella se ofrece como medida resumen de los avances educativos, de 

salud y del progreso económico medido en términos de ingreso percibido, como el Índice 

de Desarrollo Humano.  

En Estados Unidos el desarrollo de tales medidas cuenta ya con medio siglo de haber 

iniciado, primero con el establecimiento de una línea de pobreza,
9 para dar lugar casi al 

mismo tiempo al desarrollo de un umbral de ingreso (valorizado en tres veces el costo 

(1963) de una dieta mínima de alimentos) y determinado al compararlo con el ingreso 

antes de impuestos. Umbral actualizado anualmente de acuerdo a la inflación y al índice 

de precios al consumidor, y ajustado de acuerdo al tamaño y composición de la familia y 

edad del jefe del hogar. Si el ingreso de una familia no cumple con el umbral previsto se 

considera que ésta y todos sus miembros son pobres. De estos umbrales se derivó casi 

inmediatamente la definición de las recomendaciones de política en materia de pobreza 

(Poverty Guidelines), éstas últimas se utilizan por el gobierno para determinar la 

elegibilidad de las personas dentro de los programas federales de asistencia, en síntesis 

en Estados Unidos la condición de pobreza se define a partir de criterios lo 

suficientemente claros de insuficiencia de ingreso aunque se trabaje.
 10

 

La pobreza como condición de vida conlleva aspectos sociales negativos muy fuertes, 

como el rechazo y el estigma de ser pobre. Ello agrava la condición de pobreza 

aproximándola más a una situación general de marginación; la valoración gubernamental 

y social para actuar sobre la pobreza con un enfoque, instrumentos y medidas inscritos en 

la transformación del sistema de bienestar (mínimo) estadounidense no ha solucionada ni 

siquiera parcialmente el problema de bajos salarios u escasa oferta de empleos bien 

remunerados, al mismo tiempo que para diversos programas sociales se establecieron 

cortes en la elegibilidad y en los niveles de beneficios, entre ellos Ayuda para Familias 

con Niños Dependientes (AFDC), Pensiones para Veteranos, Medicaid, Seguro de 

Seguridad Social (SSI) y Cupones de Alimentos (Food Stamps).11  

                                                 
9 “Fifty years ago, in January of 1964, President Lyndon B. Johnson declared a “War on Poverty” and introduced initiatives designed to improve the education, health, 

skills, jobs, and access to economic resources of those struggling to make ends meet.” CEA (2014). The war on poverty 50 year later: a progress report. Whitehouse, 

Washington, D. C.  

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/50th_anniversary_cea_report_-_final_post_embargo.pdf  

10 Véase Orshansky, Mollie (1963-1964); e IRP. “How is poverty measured in the United States?”, http://www.irp.wisc.edu/faqs/faq2.htm. 

11 La Encuesta Continua de Población (CPS) capta a la población que cuenta con el beneficio de estos programas de beneficio social; por su parte la ACS ha 

incluido desde su fase experimental preguntas sobre este tópico. Aunque a nivel social se mantiene la referencia al programa conocido como cupones de alimentos, 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/50th_anniversary_cea_report_-_final_post_embargo.pdf
http://www.irp.wisc.edu/faqs/faq2.htm
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Debe tenerse en cuenta que los cambios en el sistema de bienestar estadounidense se 

inscriben en una escalada internacional de reducción de las políticas de beneficios 

sociales correlacionada con la protesta social de los años sesenta y la caída de las tasas 

de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países desarrollados, lo que implica que 

el estudio de los sistemas de bienestar debería anclarse al estudio de desarrollo 

económico y social en el largo plazo.12 

En términos monetarios, el ingreso per cápita real en la Unión Americana ha sido 

permanentemente superior al promedio de los países desarrollados: en 1970 el ingreso 

per cápita fue de 23 mil cuatrocientos treinta y dos dólares y en el año 2014 se estima en 

51 mil cincuenta y seis dólares. En el conjunto de los países desarrollados hacia el final 

del siglo pasado y al iniciar el actual el ingreso per cápita presenta una tendencia positiva 

que en dólares del año 2010 pasó de 20 mil ciento setenta y uno en 1970 a 44 mil 

novecientos dieciséis en el año 2014 (Véase gráfica 2a).13 En el caso de México el 

ingreso per cápita ha estado entre los cinco mil y diez mil dólares en el periodo en 

observación. 

El crecimiento medio anual del ingreso per cápita en cada una de las décadas del 

último tercio del siglo pasado y en los tres lustros que corren del presente para los países 

desarrollados y los Estados Unidos muestra valores por abajo del tres por ciento en los 

años setenta y ochenta, por debajo de dos por ciento en los noventa y por abajo del uno 

por ciento en la década pasada, mientras que entre 2010 y 2014 esta tasa apenas rebasa 

el uno por ciento. Son de notar la intermitencia y los cambios abruptos de las tasas 

comparadas año por año, al extremo de registrar valores negativos altos:  

 para Estados Unidos el valor negativo de mayor tamaño es cercano a cuatro por 

ciento en 2009 respecto a 2008;  

 para los países desarrollados también en negativo próximo a cinco por ciento para 

los mismos años;  

                                                                                                                                                     
su nombre técnico ha cambiado a: Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). En la primera década del siglo XXI se estima que seis millones de personas 

tienen como único ingreso los procedentes de este programa social. 

12 A este respecto véase Maddisson, A. (2001). The World Economy. A millenial perspective, OECD, Paris. 

13 La información se deriva de las series macroeconómicas históricas del Departamento de Agricultura (http://www.ers.usda.gov/data-products/international-

macroeconomic-data-set.aspx). Un modo alternativo de observar las diferencias entre países es a través de la paridad de poder adquisitivo (PPP). Al respecto el 

Banco Mundial presenta el ingreso per cápita en PPP a partir de 1992. Véase la serie respectiva en la gráfica 2a. Como nota adicional se advierte que las curvas de 

evolución del ingreso per cápita se adaptan adecuadamente a una tendencia lineal. 

http://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx
http://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set.aspx
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 asimismo para México también en esos años se registró un alto valor negativo en 

el crecimiento (-6.0%), es en 1995 respecto a 1994 cuando se alcanza el mayor 

valor negativo (7.3%).  

 

  

Fuente: elaboración propia con base en United States Department of Agriculture. Economic Rersearch Service. Historical
Real Per Capita GDP. International Macroeconomic Data Set. http://www.ers.usda.gov/data-products/international-
macroeconomic-data-set.aspx, y Banco Mundial. World Development Indicators. 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD/countries?display=default
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En relación con la pobreza ¿cuáles son los umbrales de ingreso y las 

recomendaciones de política respectivas? Primero, los esfuerzos de las administraciones 

públicas estadounidenses para combatir la pobreza se enfocaron hacia la reforma del 

sistema de bienestar, mediante el cual se estipulan normas para el acceso a ciertos 

servicios gubernamentales, modificando como se ha indicado las bases del sistema de 

beneficencia, la elegibilidad y los niveles de beneficios. En esta ruta se halla la Ley de 

Reforma de Bienestar de 1996 (Welfare Reform, Personal Responsability and Work 

Opportunity Reconciliation Act of 1996, PRWORA).14 Reforma que consolida los cambios 

de política social cuyo origen se haya en acciones gubernamentales de los años sesenta.  

La reforma al sistema de bienestar público estadounidense se modificó de manera 

radical al insistir en el trabajo y la responsabilidad como condiciones para percibir 

asistencia por un periodo de tiempo limitado, al mismo tiempo que reducía el apoyo a los 

programa de capacitación para el trabajo. La reforma tiene impacto demográfico: 

promueve la reducción de los nacimientos fuera del matrimonio, y fortalece y apoya el 

matrimonio, usualmente la política pública estadounidense no formula explícitamente una 

política de población. 

Los elementos precedentes son relevantes, para explorar la distribución del ingreso en 

la sociedad estadounidense, la evolución de los umbrales de pobreza, y las pautas o 

patrones de ingreso en grupos sociodemográficos diferenciados, en principio de acuerdo 

con las categorías socio-estadísticas usuales utilizadas por la Oficina del Censo 

estadounidense de raza y origen.  

Un vistazo a la distribución del ingreso a nivel familiar por grupo étnico y origen 

hispano, como el que se presenta en la gráfica 3 ofrece elementos analíticos para 

explorar una parte del campo de las desigualdades sociales en la Unión Americana, en 

este caso entre la población blanca no hispana, la población negra y los hispanos nacidos 

en México.  

  

                                                 
14 One Hundred Fourth Congress of the United States of America (1996). Personal Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996; Second Session; 

January 3rd, Washington, D. C. 
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En la descripción y las relaciones analíticas a tener en cuenta en el contenido de la 

Gráfica 3, es conveniente tener como premisa que el estudio del comportamiento de la 

distribución del ingreso, incluso sin que medien las condiciones de raza y origen, precisa 

de una visión de mediano y largo plazos. En general, las causas estructurales de la 

pobreza, y su transfiguración a situaciones de vida grupal o individual, atienden a 

procesos no sólo económicos sino sociales y culturales,  que han requerido las más de las 

veces de décadas para su configuración.15  

Si bien las líneas de distribución permiten conocer la concentración, debe tenerse 

presente que existen diferencias en los valores estimados de la mediana del ingreso entre 

las distintas poblaciones.16 

En relación con el análisis gráfico y los valores del Índice de Gini:  

 las medidas provienen de distribuciones del ingreso familiar muy diferente por 

raza y origen (véase minigráfico 3b): 

o  La mediana del ingreso en 2014 para el total de hogares en Estados 

Unidos fue de 52,619 dólares, para los hogares de población blanca no 

hispana, negra y de hispanos nacidos en México se estiman en 58,810, 

34,416 y 36,244 dólares respectivamente.  

o La razón de ingresos de los hogares de población blanca no hispana 

respecto a los de la población negra es de 1.71 veces, y con respecto a 

los hispanos nacidos en México es aún alta pero menor a la estimada 

para con la población negra (1.62 veces). 

o Relaciones que no parecen haber mejorado en el tiempo, ya que dicha 

razón para el caso de los hogares de hispanos nacidos en México se 

estima que en 1996 tuvo un valor de 1.71 veces, con ello el ingreso de 

las familias de población blanca no hispana es de prácticamente el 

doble. En otros términos, a pesar de una evolución favorable en el 

crecimiento del ingreso familiar en Estados Unidos, las condiciones de 

                                                 
15 Si bien no se descartan comportamientos abruptos en la incidencia de la pobreza que respondan a ciclos económicos de corta duración produciendo 

perturbaciones coyunturales, o las bases para una reconfiguración del contenido estructural de la pobreza. 

16 Se llevaron a cabo estimaciones independientes con la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS) acumulada de tres años (2005-2007) y de un solo año 

(2013), encontrando que los valores de la mediana del ingreso total de los hogares son similares a los de la CPS. De cualquier manera es necesario tener reservas 

en las estimaciones hechas con la CPS dado el tamaño muestral y la dispersión de los datos sobre ingreso por hogar, además recientemente la Oficina del Censo 

Estadounidense ha presentado indicadores de la distribución del ingreso con base en la ACS. Para un análisis de los intervalos de confianza de las estimaciones 

producidas entre ambas encuestas véase López y Gaspar (2010). “La migración internacional en la conciliación  demográfica”, en: Conapo. La si tuación demográfica 

de México 2010, México, D.F. 
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los inmigrantes mexicanos parecen ser estables respecto a dicho 

cambio. 

 En el gráfico 3a, se hace visible que hay una mayor concentración del ingreso 

entre las familias de población negra, mucho más pronunciada en 2014, 

respecto a las otras categorías poblacionales en comento.  

 De la misma gráfica se deriva que la distribución del ingreso entre las familias 

de hispanos nacidos en México presenta cierta estabilidad con tendencia hacia 

mejorar, así lo muestran las curvas respectivas para 1996 y 2014. 

 Los valores de los índices de Gini confirman las situaciones descritas 

gráficamente, a la vez que evidencian que este tipo de medidas son sensibles a 

procesos coyunturales, por ejemplo, los que siguieron a la crisis del año 2008 

en el que se advierte que el ingreso de las poblaciones analizadas 

experimentaron un pequeño incremento en la concentración del ingreso. 

En relación con las mediciones oficiales de pobreza, la gráfica 4 muestra los umbrales 

de ingreso estimados por la Oficina del Censo estadounidense para determinar la 

condición de pobreza, se incorporan también dos series en relación con el ingreso per 

cápita y estimaciones propias de la mediana del ingreso. 

Un punto importante a considerar, en la estimación de los umbrales que presenta la 

Oficina del Censo Estadounidense, radica en que ésta se hace para agregados sociales, 

unidades sociales (familias) e incluso en el caso de personas solas la estimación sigue 

conceptualizándose en su carácter social. 

Si se toma como referencia el año de 1990 para el ingreso per cápita y el umbral más 

alto de ingreso establecido para una familia en pobreza con cinco integrantes y se le 

compara 21 años después, se encuentra que la brecha que separa a ambos estándares 

agregados se hizo mayor al pasar de 60 a 91 por ciento. Con ello, a pesar de que el 

umbral de ingreso establecido para este tipo de familias es casi de 30 mil dólares, similar 

al ingreso per cápita a mitad de los años noventa la brecha de ingreso entre pobres y no 

pobres es cada vez mayor. 

La estimación específica del ingreso familiar anual por raza (blancos y negros), origen 

(hispano) y condición de migración (no nativos: nacidos en México) necesariamente se 

sitúa en el caso idóneo sobre alguna de las líneas de pobreza (significaría que están en la 

frontera de esta condición socioeconómica) y en un escenario más realista se hallan por 

debajo de éstas. Se puede advertir que la tendencia de los ingresos de las familias pobres 
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sigue un curso previsible que se ajusta al de los umbrales establecidos por la Oficina del 

Censo Estadounidense para núcleos familiares individuales.  

En la parte baja de la gráfica 4, los ingresos para las familias blancas no hispanas 

convergen prácticamente durante todo el periodo (de hecho se superpone) con el menor 

umbral de pobreza establecido por las autoridades estadounidenses. La determinación de 

los niveles de ingreso de las familias pobres sitúa su valor para el caso de los hispanos 

nacidos en México en alrededor de 15 mil dólares anuales en los últimos años, estimación 

del ingreso que sitúa a este grupo aparentemente por encima de los ingresos tanto de la 

población blanca no hispana y negra pobre, no obstante sus ingresos representan poco 

menos de la tercera parte del ingreso per cápita en Estados Unidos.  
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El enfoque gubernamental y la ideología social estadounidense que ronda sobre la 

pobreza, hacen de los pobres el problema y no que sea la pobreza como tal el problema. 

La valoración social de la pobreza se construye en una especie de falacia social: se 

individualizan y transforman condicionantes estructurales en relación con fallas 

personales, malos hábitos de trabajo y habilidades inadecuadas entre otras 

características, pese a que la acción estatal para instrumentar medidas de lucha contra la 

pobreza, se ancla en un paradigma de bienestar social, si bien puede asegurarse que 

dicha visión es limitada y limitativa.17  

En lo que sigue continúa la presentación de la información estimada sobre la pobreza 

para diversos grupos de población en relación con el volumen y proporciones de personas 

en pobreza, intentando una aproximación de orden cuantitativo e individual de ¿quiénes 

son los pobres en Estados Unidos?  

Son de destacar los volúmenes crecientes para las distintas categorías raciales 

(blancos, negros) o por origen (hispanos y nacidos en México). En la gráfica 5a se 

observa que después de 2005 el volumen de población hispana en pobreza rebasa a la 

población negra que se halla en esta situación, al mismo tiempo que sus respectivos 

porcentajes de personas en esta condición son muy cercanos.  

En relación con el volumen e incidencia de la pobreza de la población hispana nacida 

en México se presentan dos situaciones a considerar: 

1. Se trata de familias y personas pobres que residen en Estados Unidos, es decir que 

para los estándares de vida de ese país implica la necesidad de atención y apoyo 

social del gobierno estadounidense, pues son personas cuya vida transcurre en 

dicho país, más aún cuando la mayoría se hallan en una fase laboral de su ciclo de 

vida.  

a. Tratándose de trabajadores migratorios internacionales, debería asumirse 

plenamente esa condición y promover el ejercicio de los derechos laborales 

respaldados por los organismos y convenios internacionales; 

b. De allí la importancia de lograr un acercamiento gubernamental binacional 

con los trabajadores migratorios internacionales, a fin de informarles de sus 

derechos y lograr incidir en el país de residencia actual para que existan 

condiciones dignas de empleo, acceso y uso a servicios de seguridad 

social, así como de medios legales y financieros para hacer valer los años 

                                                 
17 Véase Royce, E. (2009). “Poverty as a social problem”, en: Poverty and Power. The problem of structural inequality. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 

Lanhman, Maryland, pp. 1-15.  
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trabajados en el país acogida y prever garantías para el eventual retorno al 

país de nacimiento.  

2. En principio, existen elementos metodológicos, de enfoque y aspectos técnicos a 

considerar, para establecer la comparabilidad de las estimaciones sobre pobreza 

que se derivan de las fuentes de información estadounidense sobre nuestros 

connacionales residentes en Estados Unidos respecto a las que desde el inicio del 

siglo XXI se llevan a cabo de manera sistemática para estimar la pobreza en 

México. A este respecto habría que valorar: 

a. El carácter exclusivamente monetario predominante en las estimaciones 

estadounidenses 

b. El carácter multidimensional de la medición llevada a cabo en México 

Sobre la población blanca no hispana, en la primera década de este nuevo siglo se 

destacaba que en la opinión pública y en la cultura estadounidense hay una especie de 

negación de que los blancos sean pobres y en consecuencia sean ellos quienes se ven 

beneficiados, por su número, de diversos programas gubernamentales de atención social 

en alimentación, nutrición y salud.
18

 

En los ámbitos político y académico, y en los medios de comunicación estadounidense 

hay persistentemente una crítica tanto a quienes reciben apoyo social como a la 

existencia de éste tipo de medidas, que baste decir se presume desde la crítica tienen un 

alto contenido racial, que hace explícito un desconocimiento de como la pobreza inscribe 

no sólo a inmigrantes (mexicanos o latinoamericanos) sino a la propia población blanca y 

con certeza, tal como se muestra en la gráfica 5a, a la población de color. 

 

 

  

                                                 
18 Véanse Lamont, M. y Small, M. L. (2008). How Culture Matters: Enriching Our Understanding of Poverty, en Ann Chih Linn y David Harris (eds.). The Colors of 

Poverty. Why Racial and Ethnic Disparities Persist, Russel Sage Foundation, New York. Capítulo 4, pp. 79-80; y Dyck, J.J., Hussey, L, y Faye, L.  Williams (2005). 

The End of Welfare As We Know It? The Effect of Welfare Reform on Racial Stereotypes and Welfare Attitudes, University of Maryland, Department of Government 

and Politics, American Politics Workshop, March 4. 
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En la década de los años noventa la tendencia a la reducción de la pobreza, que ya se 

visualizaba en la sociedad estadounidense desde finales de los años cincuenta del siglo 

XX y que se corresponde con el auge general en la economía mundial en ese periodo, se 

ve invertida, si bien, en términos relativos se reduce de niveles de más de veinte por 

ciento a catorce por ciento, en términos absolutos el número de pobres en promedio se 

mantiene por arriba de los treinta millones (salvo en la década de los setenta donde este 

promedio se sitúa en 25 millones (véase gráfica 5). 

Al terminar el siglo XX el porcentaje de personas en pobreza desciende para tener en 

2000 un valor de 11.3%, en tanto que actualmente se estima que 15 por ciento de la 

población total que reside en Estados Unidos se halla en condición de pobreza. Situación 

que por su volumen y cambio relativo ha sido motivo de fuertes críticas dentro de Estados 

Unidos.19 Asimismo habría que explorar la hipótesis de que la pobreza sea una 

                                                 
19 Edelman sugiere que la medición de la pobreza al excluir los ingresos en especie y al no incluir los créditos al ingreso por trabajo, entre otros elementos, exagera 

en algún grado el número de personas en pobreza. Véase Edelman, P. (2013). So Rich, So Poor. Why it´s so hard to end poverty in America, The New Press, New 

York. Primeras páginas en línea, Capítulo 5. Deep Poverty: A Gigant Hole in the Safewty Net. http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10746202; y, 

Edelman, P. (2006). The War on Poverty and Subsequent Federal Programs: What Worked, What Didn’t Work, and Why? Lessons for Future Programs. 

http://www.chn.org/wp-content/uploads/2012/08/edelman.pdf  

Nota.
Nota: 
La información anterior a 2002 tiene como soporte las proyecciones de población con base en el Censo de Población y Vivienda 1990; los datos del año 2002 en adelante tienen 
como base las proyecciones del censo del año 2000. Finalmente con los resultados del censo del año 2010 la Oficina del Censo Estadounidense revisó y actualizó las 
proyecciones, éstas son la  base de ponderación de las encuestas más recientes en Estados Unidos. 
Fuente: elaboración propia con base en U.S. Bureau of the Census, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplements. Historical poverty tables. 
https://www.census.gov/hhes/www/poverty/data/historical/people.html; y estimaciones propias con base en la Encuesta Continua de Población (CPS), varios años.

http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10746202
http://www.chn.org/wp-content/uploads/2012/08/edelman.pdf
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característica de grupo, que se manifiesta en situaciones cotidianas de carencias 

individuales.  

En el caso de la población hispana nacida en México se hace evidente su creciente 

volumen y una pauta que muestra su vulnerabilidad a situaciones estructurales y 

coyunturales de la economía, de manera que el descenso advertido entre 1994 y 2001 

(periodo por lo demás relevante, en este se inscriben la firma y operación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLC) y un esfuerzo binacional por lograr un 

acuerdo migratorio) no sólo se detiene sino que se invierte, coloca a los mexicanos entre 

las poblaciones con mayor incidencia de pobreza en la Unión Americana.20 

En el periodo citado prácticamente los resultados demográficos de la Ley de 

Inmigración y Control (IRCA) podrían ser evaluados en función del previsible mayor 

número de familias en lo que atañe a la población nacida en México residente en Estados 

Unidos debido a la reunificación familiar.21  

Asimismo el comportamiento de la dinámica demográfica que se esperaba se suscitara 

en el marco de la operación del TLC propició la formulación de algunas hipótesis que 

preveían que mejoraran las condiciones de vida en México lo que favorecería la reducción 

del flujo migratorio. Dichas hipótesis esbozadas en los años noventa en relación con las 

trayectorias que podría seguir el flujo migratorio entre ambos países lucen 

desactualizadas debido al matiz político-policiaco de las estrategias federales y estatales 

estadounidenses de abordaje del tema de los trabajadores migratorios en su territorio.22 

Aún más, la migración internacional de mexicanos encuentra otros destinos, en 2010 se 

estimó que entre 2005 y dicho año alrededor de 7% de los emigrantes se dirigieron a un 

país distinto de Estados Unidos.23 

El gráfico 6 traza las previsiones de la evolución futura de la migración internacional de 

acuerdo a tres ejercicios de prospectiva demográfica llevados a cabo en México en los 

años 2002, 2006 y 2012. La primera prevé una pérdida neta de más de 300 mil personas 

                                                 
20 Se utiliza incidencia sólo en el sentido de la población en pobreza dentro de cada grupo de referencia, y no en el sentido del índice FGT que tiene entre sus 

componentes el consumo per cápita. 

21 En 1990 el número estimado de familias en los cuales la persona de referencia es nacida en México es de 1.4 millones, para el  año 2000 su número se habría 

duplicado al alcanzar aproximadamente 2.8 millones; actualmente (2014) se estima su volumen en 4.8 millones. En estas estimaciones se excluyeron las familias sin 

ingresos ganados (o ingreso cero) y a las que presentan ingresos superiores atípicos, salvo para la referencia de 1990 que es una estimación hecha con base en la 

muestra del 5% del Censo de Población y Vivienda estadounidense. Véase Gaspar, S. y López, R. (2012). “Configuración reciente de los hogares de mexicanos en 

Estados Unidos”, Gráfica 3, en Márquez H., et al (Coordinadores). Visiones del Desarrollo, UAZ-Porrúa, México.  

22 En relación con las hipótesis del comportamiento migratorio véanse Papademetriou, D. G. (2004). “The Shifting Expectations of Free Trade and Migration”, en: 

John J. Audley et al, NAFTA’s Promise and Realty. Lesson from Mexico to the Hemisphere, Carnegie Endowment for International Peace, 

http://carnegieendowment.org/files/nafta1.pdf; y Tuirán, R., Partida, V., y Ávila, J. L. (2000). “Crecimiento económico, libre comercio y migración”, en Rodolfo Tuirán, 

Virgilio Partida y José Luis Ávila en Rodolfo Tuirán (Coordinador). Migración México-Estados Unidos. Presente y futuro, Conapo, México, Pp. 55-56. 

23 Véase Tabulado 04_08A_ESTATAL.xls de la muestra censal 2010. Descarga: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27303&s=est  

http://carnegieendowment.org/files/nafta1.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27303&s=est
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centrada en edades laborales y predominantemente masculina por año, la segunda prevé 

una pérdida neta cercana a las 500 mil personas por año con estructura y composición 

demográfica similar, mientras que la tercera retorna a una previsión no mayor a 400 mil 

personas por año, en ella se advierte una diversificación en la estructura demográfica y 

una mayor participación femenina en su composición. 
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Aspectos cuantitativos valiosos que obligan a plantear ciertas consideraciones:  

1. La población que habita en territorio nacional, si bien constituye a la mayoría de la 

población mexicana, no es la totalidad de esta. Si las estimaciones de la muestra 

censal 2010 son acertadas, probablemente el 93% de dicha población emigrante 

vive en Estados Unidos, de donde resulta que al volumen de mexicanos en dicho 

país cuyo número se ha mantenido relativamente estable en los últimos años 

habría que agregar la que reside en otros países.  

2. De los mexicanos que viven en Estados Unidos una cuarta parte de estos vive en 

condiciones de pobreza en el marco de los propios estándares de vida 

estadounidense.  

3. En el gráfico 7 se muestra un comparativo de estructuras demográficas entre la 

población blanca no hispana estadounidense y la estimada en las proyecciones 

vigentes en México de los emigrantes internacionales, en ella se hace visible la 

complementariedad demográfica.24 

4. Habrá que esperar los resultados del censo Intercensal 2015 en México para 

evaluar el volumen, estructura y composición demográfica, así como el destino de 

los emigrantes internacionales.  

                                                 
24

 En relación con la complementariedad demográfica véase Hanson, Gordon H., and Craig McIntosh. 2009. 
"The Demography of Mexican Migration to the United States. American Economic Review, 99(2): 22-27. 
Versión disponible en: http://irps.ucsd.edu/assets/033/10614.pdf  

http://irps.ucsd.edu/assets/033/10614.pdf
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Elementos para una agenda de investigación sobre la población mexicana en 
Estados Unidos y sus condiciones de vida 
 

Los elementos aquí señalados buscan aportar conocimiento nuevo en el campo de 

investigación sobre las situaciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

cotidianamente enfrentan los mexicanos que se han ido a residir a los Estados Unidos. 

Bastante extendido se halla en la literatura sociodemográfica que se trata primordialmente 

de personas en edades laborales. De ahí que los cambios en la legislación migratoria en 

la Unión Americana impactaran impactan y seguirán impactando en los cauces que sigue 

y seguirá el proceso social migratorio entre ambos países. De igual manera es importante 

mencionar en este contexto, la esperanza de fundar una nueva vida con base en el 

trabajo, los recursos y las oportunidades que existen y se aprovechan en nuestro vecino 

del norte, y que para muchos mexicanos no culminarán sino hasta el retorno a México, 

una vez cubiertas sus expectativas de corto, mediano o largo plazos, ello si no media 

Gráfica 7. Estructura y composición demográfica de la población blanca no hispana estadounidense y de los 
emigrantes internacionales de México alrededor del año 2010

Porcentajes

Edad

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta de la Comunidad Americana, 2011 (ACS) y Resultados de la conciliación 
demográfica, Conapo, México, 2012.
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antes un proceso de detención y retorno forzoso por parte de las autoridades 

estadounidenses. 

Asimismo resulta paradójico que buscando una mejor vida en los Estados Unidos poco 

más de una cuarte de nuestros connacionales se encuentren por debajo de los umbrales 

de pobreza en dicho país. Situación que es compartida tanto con población blanca y 

negra. Es decir, la pobreza bajo el mismo marco que norma la calidad de vida en dicho 

país alcanza a numerosos grupos sociales y se extiende por todo el territorio 

estadounidense. En el mapa 1 se muestra la configuración territorial de la pobreza en la 

Unión Americana, es observable que prácticamente ningún estado de la Unión Americana 

está exento de contar con población en pobreza.  

 

 

 

Los emigrantes mexicanos actualmente invierten más de cinco mil dólares para llegar a 

los destinos migratorios, para lograr asirse de un empleo en la Unión Americana. La 

inversión de recursos monetarios propios, de la familia, las deudas en las que se incurre, 

así como el costo emocional del riesgo de “irse”, de dejar a la familia un tiempo atrás, 

Mapa1. Tasas de pobreza en Estados Unidos por condado, 2010

Fuente: elaboración propia con base en Poverty rates by county, 1960-2010. 
http://www.census.gov/hhes/www/poverty/

Tasas y condados
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resultan por demás onerosos y comprometen fuertemente los ingresos a percibir. En otros 

términos, el costo de oportunidad es sin duda alto y se inscribe en campos de racionalidad 

que desafían la pura lógica económica. 

Avanzar en estas aristas del proceso social migratorio conlleva investigar: 

1. La geografía de la migración en México y en Estados Unidos 

2. Los nexos entre migración y pobreza en función del perfil sociodemográfico y 

laboral en el origen y el destino 

3. Las redes sociales y los arreglos familiares en el origen y el destino 

4. El acceso a la seguridad social y de salud en Estados Unidos con base en los 

años de residir en el país vecino del norte y en la condición de migración 

reciente 

5. Una evaluación específica de las acciones del gobierno de México en materia 

de política migratoria y de apoyo a la residencia en Estados Unidos, de apoyo al 

retorno a México y de generación y fortalecimiento de los vínculos con las 

comunidades de origen y con la familia 

 

También conviene tener presente que las críticas a la metodología con la cual se 

define la pobreza en Estados Unidos sostienen la existencia de ciertas deficiencias por 

considerar y clasificar a las familias y a los individuos en pobreza a partir del ingreso. De 

ello se deriva la necesidad de profundizar en el conocimiento de la situación de pobreza 

considerando elementos adicionales como el patrimonio. Sin embargo, el ingreso es un 

factor esencial para la adquisición del patrimonio.  

Por último, el estudio de la pobreza de los mexicanos en Estados Unidos requiere por 

lo menos tener en cuenta que a partir de la reforma al sistema de bienestar 

estadounidense de 1996, fueron transferidas varias responsabilidades en materia de 

asistencia pública a los gobiernos estatales, entre ellas: el diseño y ejecución de los 

diversos programas de ayuda monetaria a familias pobres con hijos menores de edad, de 

cobertura de salud, lo que podría incidir directamente en el acceso a estos beneficios, y 

mejorar con ello la magnitud del ingreso disponible para resolver las necesidades 

cotidianas y mejorar sus condiciones de vida, claro si llegase a operar ello en un contexto 

de cese a las deportaciones masivas y de alto a la criminalización de los migrantes. 
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