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Resumen
Los objetivos de este artículo son: contribuir al estudio de los deter-
minantes de la intención de emprender entre la población retornante 
de Estados Unidos hacia el estado de Puebla, México; así como co-
adyuvar al debate sobre los efectos de la adquisición de capital hu-
mano, experiencia y acumulación de ahorros en dicho país sobre las 
intenciones de emprender de los retornados. Este análisis permite 
realizar recomendaciones para promover el emprendimiento entre 
los mexicanos retornantes de Estados Unidos. Utilizando un análisis 
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de regresión probit y de variables instrumentales, se encuentra un 
efecto positivo y significativo del ahorro sobre la intención empren-
dedora, lo que demuestra la importancia de las restricciones crediti-
cias en los municipios poblanos estudiados, así como un efecto 
positivo para la experiencia laboral, medida por la persistencia en 
los sectores de ocupación antes, durante y después de la migración, 
lo cual muestra la existencia de transferencia de capital humano en-
tre países. Finalmente, el artículo encuentra la presencia de una in-
teracción entre el ahorro y el tipo de persistencia laboral, lo que 
demuestra que algunos retornantes tienen una situación vulnerable 
al retornar a México.

Palabras clave: capital humano, ahorros, intención de emprender.

Abstract
The objectives of this article are to contribute to the study of the de-
terminants of entrepreneurial intentions in the State of Puebla, Mex-
ico; as well as to assist to the debate about the effects of human 
capital, experience and savings accumulated in the US on returnees’ 
entrepreneurial intentions. This study allows to obtain recommenda-
tions that can enhance entrepreneurship among Mexican returnees 
from the US. Using a probit and instrumental variables approach, 
the analysis finds a positive impact of savings on entrepreneurial in-
tentions, which demonstrates the importance of credit constraints in 
the municipalities studied. It also finds a positive effect for the labor 
experience, measured by the persistence in the industry sector, pre, 
during and post migration, which demonstrates the transferability of 
human capital between countries. Finally, the article finds the exis-
tence of an interaction effect between savings and the type of per-
sistence in industry sector, which demonstrates that certain returnees 
have a vulnerable situation when they return to Mexico.

Keywords: human capital, savings, entrepreneurial intentions.
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Introducción

Existe un debate en la literatura sobre las razones detrás del empren-
dimiento observado entre migrantes retornantes. Para algunos auto-
res, la prevalencia del trabajo independiente entre los retornados 
refleja el éxito de una experiencia migratoria en la que éstos acumu-
laron capital humano y ahorros (McCormick y Wahba, 2001; Whaba 
y Zenou, 2012). El éxito debe evaluarse dado el contexto de bajos 
salarios y de mercados incompletos de capital prevalecientes en las 
zonas expulsoras (McCormick y Wahba, 2001). Para otros autores, 
las ganancias en capital humano y ahorro se explican por la adquisi-
ción de nuevas competencias y habilidades al haberse incorporado a 
espacios con capitales sociales y económicos mayores (Cassarino, 
2004; Durand, 2004; Cobo, 2008). Además, se argumenta que los 
migrantes de retorno fungen como agentes de desarrollo en su loca-
lidad de origen, proceso en el cual el capital humano y el ahorro acu-
mulados actúan como catalizadores de la reintegración, y su 
experiencia migratoria de trabajo es detonante del emprendimiento 
(Labrianidis y Hatziprokopiou, 2005; Fernández, 2011; Corona, 
2018; Cruz y Salas, 2018).

Otros autores, por el contrario, advierten que las destrezas y habi-
lidades que los retornados traen consigo no necesariamente podrían 
repercutir en mayor productividad y beneficio laboral al retorno 
(Conway y Cohen, 1998; Amassari, 2004). Además, la práctica del 
emprendimiento podría no ser el resultado de un retorno meditado y 
planificado, sino sólo una estrategia muy riesgosa para enfrentar las 
dificultades de integración al mercado de trabajo del país de retorno 
(Mezger y Flahaux, 2013), debido a que no pueden validar sus conoci-
mientos adquiridos en el país huésped y a que el exceso de pequeños 
negocios en el país de retorno podría generar su quiebra (Rivera, 2011).

Al igual que en otras partes del mundo, en México la migración 
de retorno proveniente de Estados Unidos ha ocurrido desde hace 
mucho tiempo (Gmelch, 1980), si bien se había reducido a conse-
cuencia del inicio de la militarización de la frontera en 1994, lo que 
derivó en un crecimiento en la migración neta (Massey, 2016). Estu-
dios recientes han planteado que la migración de retorno a México se 
incrementó después de 2008 debido al aumento de los regresos pla-
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neados y las deportaciones, así como a la crisis económica de dicho 
año (Passel y Cohn, 2009; Passel, Cohn y González-Barrera, 2012). 
Estos cambios en la migración retornada se dan en un contexto don-
de el crecimiento de la migración neta hacia Estados Unidos se detu-
vo desde 2008 por diversas razones, lo que ha llevado a plantear que 
la migración de México hacia ese país ha llegado a su fin (Massey, 
2016). Diversas razones se han planteado para explicar dicho decli-
ve; entre ellas, el crecimiento del empleo en México, las modifica-
ciones en las leyes migratorias norteamericanas y los cambios en el 
poder adquisitivo real de los salarios en México (Orrenius y Zavod-
ny, 2015; Warren, 2017; Cuecuecha, Fuentes y McLeod, 2020).

En cuanto al emprendimiento observado en México entre retor-
nantes, hay evidencia mixta sobre las razones que lo explican. Por un 
lado, se constata que los migrantes retornados tienen dificultades 
para integrarse al mercado laboral, pues sólo 70% de ellos consigue 
empleo, y el 50% de dichos empleos se da en el sector informal (Gar-
duño, 2012). De igual manera, se ha reportado que en 2010 la tasa de 
desempleo entre hombres migrantes de retorno era de 8.6%, lo cual 
es mayor en tres puntos porcentuales al resto de los hombres (Cona-
po, 2015). En el mismo sentido, se ha encontrado que es baja su par-
ticipación en ocupaciones con funciones directivas, profesionales o 
técnicas, en comparación con los no migrantes (Conapo, 2015).

De acuerdo con Rivera (2013), la razón detrás del emprendi-
miento de los retornados son las redes familiares y vecinales, y no 
tanto el ahorro o el capital humano adquirido en Estados Unidos. Pa-
dilla y Jardón (2014) afirman que eso se debe a las condiciones del 
mercado de trabajo al que se reincorporan, así como a la falta de re-
conocimiento y certificación de esas habilidades. Por ejemplo, Tovar 
y Victoria (2013) argumentan que las diferencias de salario entre 
quienes retornan y quienes no han emigrado pueden ser tan significa-
tivas que, cuando los primeros no encuentran un empleo con el sala-
rio que esperan, pueden sentirse forzados al autoempleo o al 
emprendimiento.

La discusión anterior puede intentar resolverse si se estudian los 
determinantes de las intenciones de emprender y no necesariamente 
los emprendimientos observados, pues, de acuerdo con la literatura, 
todo emprendimiento comienza con la intención de emprender (Ro-
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drigues, Panziera y Geraldes, 2020; Bae et al., 2014; Krueger et al., 
2000). Un corolario que se desprende de la anterior hipótesis es si el 
incentivo a emprender se deriva de una estrategia concebida antes de 
emigrar, o si emerge de una estrategia de reserva, es decir, como se-
gunda mejor opción ante una emigración no exitosa.

Desde un punto de vista econométrico, el estudio de las intencio-
nes de emprender enfrenta menos problemas de selección de mues-
tra, pues, en un estudio de emprendimientos realizados, sólo se 
observan los emprendimientos que pudieron llevarse a cabo. Por lo 
anterior, un estudio sobre las intenciones de emprender puede ser ca-
paz de identificar los distintos factores que motivan el inicio de ne-
gocios, tales como los ahorros, el capital humano y la experiencia 
acumulada a lo largo de una trayectoria laboral.

Interesantemente, en la literatura poco se ha explorado de la re-
lación entre la intención de emprender y la migración de retorno, con 
la excepción del trabajo de Krasniki y Williams (2018) para el caso 
de Kosovo, y el de Salas (2018), para el Estado de México. Por el 
contrario, existen numerosos estudios que han analizado los determi-
nantes de las intenciones de emprender para la población en general 
(Rodrigues, Panziera y Geraldes, 2020).

Este artículo tiene como objetivos contribuir al estudio de los de-
terminantes de la intención de emprender entre la población retor-
nante de Estados Unidos hacia el estado de Puebla, México, así como 
colaborar en el debate sobre los efectos de la adquisición de capital 
humano, experiencia y acumulación de ahorros en Estados Unidos 
sobre la intención emprendedora. En particular, el estudio utiliza una 
encuesta aplicada a 219 migrantes retornados a tres municipios de la 
Mixteca, en el estado de Puebla, los cuales son: Huehuetlán el Chico, 
San Diego la Mesa Tochimiltzingo y Ahuatlán. Los individuos entre-
vistados recibieron el apoyo del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) 
durante el año 2015 para encontrar empleo, autoemplearse o recibir 
apoyo para emprender un negocio.1 El artículo estudia el efecto del 
ahorro y de diversas medidas del capital humano y experiencia labo-
ral acumulada en Estados Unidos sobre la intención de abrir un ne-

1 Para mayor información sobre el FAM, véase Diario Oficial de la Federa-
ción, 2015.
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gocio, incluyendo la trayectoria laboral en la pre y postmigración 
(Alarcón y Ordoñez, 2015).

El estudio encuentra evidencia de que los ahorros aumentan la 
intención de emprender un negocio entre 0.34 y 2.81%. De igual ma-
nera, se muestra que el capital humano adquirido en Estados Unidos 
a través de la experiencia aumenta de manera positiva la intención de 
emprender un negocio. Finalmente, se encuentra que existe una in- 
teracción entre el ahorro y el capital humano, cuyo signo depende del 
tipo de persistencia y transición entre los sectores en los cuales el 
migrante trabajó antes, durante y después de la migración. Para los 
casos en que hay coincidencia en los sectores de empleo antes y du-
rante la migración, así como durante y después de la migración, el 
signo es negativo. En caso de que la coincidencia se dé antes y des-
pués de la migración, el signo es positivo. Este efecto de segundo 
orden del ahorro y el capital humano, puede deberse a que los indivi-
duos con mayores ahorros y capital humano adquirido tienen menos 
incentivos para ofertar horas de esfuerzo.

Este estudio es el primero en aplicar métodos cuantitativos para 
estudiar la relación entre el retorno y las intenciones de emprender en 
México, confirmando los resultados encontrados en Kosovo (Krasni-
qui y Williams, 2018) acerca del efecto positivo del ahorro y la expe-
riencia acumulada en el país huésped sobre las intenciones de 
emprender.

El estudio es también el primero en investigar la interacción en-
tre el ahorro y el capital humano sobre las intenciones de emprender, 
un efecto de segundo orden que podría ofrecer una explicación a los 
resultados contrastantes que han sido reportados para la experiencia 
acumulada y su impacto sobre los emprendimientos observados 
(Amassari, 2004).

De igual manera, el estudio es el primero en plantear la persis-
tencia en los sectores de empleo antes, durante y después de la mi-
gración como una mejor medida del capital humano adquirido con la 
experiencia laboral.

El documento se integra de cuatro secciones adicionales a esta 
introducción. En la primera se revisan brevemente algunos antece-
dentes teóricos y empíricos acerca de la presencia de capital financie-
ro y capital humano en la intención de emprendimiento de los 
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migrantes retornados; en la segunda se presenta la metodología; en la 
tercera los resultados, y en la cuarta se concluye este documento.

1. Revisión de la literatura

1.1. Teoría acerca de la presencia del capital humano 
 y el ahorro en emprendimientos de los migrantes retornados

Los modelos tradicionales ven la emigración internacional como el 
resultado de las diferencias salariales entre países receptores y emi-
sores (Sjaastad, 1962). En dichos modelos, el retorno sin la presencia 
de una reversión de los diferenciales salariales puede explicarse de-
bido a errores en el cálculo de los costos y beneficios (Herzog y 
Schottmann, 1983), o a la existencia de diferencias en retornos al ca-
pital entre países (Borjas y Bratsberg, 1996). En el primer escenario, 
el fracaso en alcanzar los ingresos esperados explica el retorno; 
mientras que, en el segundo, el éxito en lograr metas de ahorro aclara 
el retorno.

En ambos casos se considera que las habilidades adquiridas en el 
trabajo –ya sean debidas al aprendizaje de saberes y experiencias, 
y/o al capital humano específico o general aprendido en el trabajo 
(Rosen, 1972)–, se deprecian al retorno porque no coinciden con las 
necesidades del país de origen (Cassarino, 2004). Otra razón que po-
dría explicar la desaparición del capital humano adquirido en el 
extranjero es la hipótesis de que los retornos a la experiencia única-
mente reflejan el pago a la lealtad y el funcionamiento competitivo 
de los mercados laborales (Burdett y Coles, 2010), por lo que, al ha-
ber un cambio de país, no habría razón para que los empleadores en 
el país de retorno, al competir por dichos trabajadores, paguen el cos-
to de oportunidad de ellos en Estados Unidos.

Para la nueva economía de la migración laboral (NELM), el re-
torno es una experiencia exitosa de migración, durante la cual los 
migrantes acumulan ahorros, mientras que las remesas son parte de 
una estrategia dirigida a diversificar los recursos de las familias para 
compensar mejor los riesgos ligados a la ausencia de mercados de 
seguros en los países de origen (Stark, 1991). El retorno también es 
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visto como una forma de maximizar el poder de compra de los aho-
rros (Stark, Helmenstein y Yegorov, 1997).

La literatura más reciente ha cuestionado la hipótesis de la de-
preciación del capital humano y capital adquirido en el exterior. Los 
retornantes adquirieron conocimientos y habilidades en el país hués-
ped debido a que trabajaron en economías con una tecnología más 
avanzada y dentro de estructuras organizacionales más complejas a 
las que existen en sus países de origen (Riddle, Hrivnak y Nielsen, 
2010). Desde este enfoque, la no existencia de empleos similares a 
los que tenían en los países huéspedes no es limitante, pues el capital 
humano y financiero puede ser aplicado en emprendimientos propios 
(Krasniqui y Williams, 2018). Los retornantes pueden traer capital 
para invertir en negocios existentes o nuevos, así como conocimien-
tos técnicos y administrativos novedosos que pueden ser aplicados 
en emprendimientos en las comunidades de retorno (Williams, 
2018). Por lo anterior, algunos autores señalan que los retornantes 
transforman la migración de brain drain a brain gain (Dustman, 
Fadlon y Weiss, 2011).

El enfoque estructural de la migración argumenta que el retorno 
debe ser analizado con referencia a la experiencia individual del mi-
grante y a los factores sociales e institucionales de los países de ori-
gen. Cerase (1974) clasifica a los migrantes retornados en los 
siguientes tipos: retorno de fracaso, incluye a aquellos que no se 
integran en los países de destino debido a los prejuicios y estereoti-
pos encontrados; retorno de conservadurismo, contempla a migran-
tes que habían planeado regresar a casa con suficiente dinero para 
comprar tierra con una visión de “liberarse de la repugnante suje-
ción a los terratenientes”; retorno de retiro, comprende a los mi-
grantes retirados que deciden regresar a sus países de origen y 
adquirir una superficie de tierra y una casa donde pasar sus últimos 
días; y retorno de innovación, se refiere a los retornados que están 
preparados para hacer uso de todos los medios y nuevas habilidades 
que han adquirido durante la experiencia migratoria. Cassarino 
(2004) argumenta que la ocurrencia de cambios está condicionada a 
la resiliencia de relaciones de poder e intereses que buscan mante-
ner la situación establecida y la estructura tradicional de poder. En 
cuanto al capital financiero, las remesas constituyen un seguro con-
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tra desgracias para los hogares, mientras que la adquisición de capi-
tal humano varía con la probabilidad de retorno (Cassarino, 2004). 
Además de los elementos anteriores, los retornantes pueden actuar 
como inspiración para otros emprendedores en las comunidades a 
las que retornaron (Mayer et al., 2015), lo cual es particularmente 
cierto en localidades con poca experiencia emprendedora (Riddle, 
Hrivnak y Nielsen, 2010).

Para el transnacionalismo, la migración de retorno resalta la di-
námica y el mantenimiento de los vínculos de migración regular en-
tre los países de origen y de destino (Portes, Guarnizo y Landolt, 
1999). Este enfoque considera que el retorno no constituye el final 
del ciclo de la migración, sino que la historia continúa y es parte de 
un sistema circular de relaciones e intercambios económicos que fa-
cilitan la reintegración de los migrantes, mientras éstos transmiten 
conocimientos, información y afiliación. Para el transnacionalismo, 
los retornados preparan su reintegración a casa a través de visitas pe-
riódicas y regulares a sus países de origen, con los que mantienen 
fuertes vínculos, y periódicamente envían remesas a sus familias. 
Las pensiones y prestaciones sociales son parte de las remesas, se 
usan de acuerdo con las condiciones institucionales en casa, y trans-
forman las estructuras económica y política de las áreas de envío; 
mientras que las habilidades mejoradas y los antecedentes educati-
vos adquiridos en el extranjero permiten la movilidad ascendente 
(Cassarino, 2004).

Para la teoría de redes sociales y migración de retorno, los retor-
nados son portadores de recursos tangibles e intangibles. En general, 
los migrantes mantienen fuertes vínculos con sus anteriores lugares 
de asentamiento en otros países, pero esos vínculos no son resultado 
directo de la comunalidad de atributos como en el enfoque transna-
cional, sino que, en una postura teórica de redes, los vínculos reflejan 
una experiencia de migración que puede proveer un complemento 
significativo a las iniciativas de los repatriados en casa (Nohria y Ec-
cles, 1992). Las remesas y los ahorros constituyen sólo un tipo de 
recursos, que pueden ser invertidos en proyectos productivos dirigi-
dos al retorno de seguridad; mientras que las habilidades adquiridas 
en el extranjero, así como los conocimientos, experiencias y valores, 
son factores contributivos al logro de un retorno exitoso (Cassarino, 
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2004). Para Amassari (2004), los efectos del retorno dependen de si 
los retornantes eran parte de la elite antes de partir y al regresar. Para 
la autora, el aprendizaje y la experiencia en el exterior son importan-
tes, pero sin la posición estratégica que los miembros de las elites 
gozan en sus países, tal vez no habrían sido exitosos en sus activida-
des empresariales al retornar. Los retornantes también pueden usar 
sus redes trasnacionales para tener acceso a recursos que no están 
disponibles o son más caros en sus comunidades de retorno, así como 
para tener acceso a mercados en el país donde obtuvieron su expe-
riencia migratoria (Smallbone, Kitching y Athayde, 2010).

1.2. La intención de emprender y el emprendimiento 
observado entre migrantes retornantes

En la literatura acerca del emprendimiento se ha determinado que la 
intención de emprender es el aspecto más crítico en la formación fu-
tura de negocios (Nguyen et al., 2019) debido a que el emprendi-
miento es un comportamiento planeado (Krueger, Reilly y Carsrud, 
2000) y a que todo comportamiento planeado es intencionado (Krue-
ger, 2009). De acuerdo con este enfoque (Mahfud et al., 2020), las 
intenciones de emprender están relacionadas con la orientación em-
presarial que tengan los individuos (Do y Davdari, 2017), el capital 
social (Liñan y Santos, 2007) y el capital sicológico (Jin, 2017).

La relación entre la intención de emprender y la migración de 
retorno ha sido estudiada en la literatura por Krasnicki y Williams 
(2018) para el caso de Kosovo. Los autores analizan los determinan-
tes de la probabilidad del evento conjunto de tener intenciones de 
invertir y de regresar a Kosovo. Encuentran que la intención de in-
vertir y regresar al país de origen está relacionada negativamente con 
la edad del migrante, con la falta de confianza en las instituciones en 
Kosovo, y con haber tenido trabajos profesionales y de alta cualifica-
ción en el país huésped. Por el contrario, determinan que la intención 
de invertir y regresar al país de origen está asociada positivamente 
con la duración de la migración, el tener experiencia de autoempleo 
en el país huésped, y si reportan haber acumulado experiencia y co-
nocimientos en dicho país.
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Salas (2018) encuentra, usando un método cualitativo aplicado 
en el Estado de México, que aproximadamente 20% de los migrantes 
retornados tenían la intención de ahorrar e invertir en negocios desde 
antes de migrar, y de éstos, la mitad tenía experiencia previa en ne-
gocios como venta de pollo, tiendas, camiones de pasaje, taxis, com-
bis, talleres de costura, camiones de carga, tiendas de materiales, 
comercios de ropa, recauderías y agricultura; mientras que el 80% 
estaba compuesto por trabajadores asalariados y ocupados en diver-
sos oficios y tareas.

1.3. Evidencia empírica acerca de la presencia  
de capital humano y ahorro en los migrantes retornados 
emprendedores

Existen estudios empíricos realizados en Albania, Colombia, Ecua-
dor, Egipto y Turquía que muestran que los emigrantes pueden ad-
quirir conocimientos y habilidades en el exterior que, después del 
retorno, pueden poner a disposición en sus países de origen para fa-
cilitar la creación de pequeños negocios (Dustman y Kirchkamp, 
2002; McCormick y Whaba, 2004; Ammassari, 2004; Labrianidis y 
Kazazi, 2006; Kilic et al., 2007; Medina y Posso, 2009; Tovar y Vic-
toria, 2013; Alarcón y Ordoñez, 2015).

Labrianidis y Hatziprokopiou (2006) encuentran que la mayoría 
de los migrantes retornados en Albania trabajaron en empleos no ca-
lificados y semicalificados en el extranjero, y al retorno sólo se ob-
serva transferencia de capital humano para los que son propietarios 
de negocios, mas no para los que al retorno trabajan para alguien 
más. Black, King y Tiemoko (2003) señalan que los retornados a 
Ghana que se autoemplearon valoraban apreciablemente su expe-
riencia de trabajo en el exterior, mientras que sólo unos pocos em-
pleados o no empleados reportaron no haber ganado experiencia 
laboral mientras estuvieron fuera. Alarcón y Ordoñez (2015) argu-
mentan que, en Ecuador, la actividad emprendedora depende de la 
trayectoria laboral migratoria, pues quienes trabajaron en el lugar de 
destino en la agricultura y hostelería tienen mayor probabilidad 
de emprender negocios al retorno.
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Ammassari (2004) señala que en el caso de los retornantes que 
pertenecen a la elite, tanto de Ghana como de Costa de Marfil, éstos 
acumularon capital humano y experiencia laboral relevante para las 
actividades que realizaron al retorno. En ambos casos, los entrevista-
dos señalan que el capital humano aprendido en el exterior es impor-
tante para el desempeño de sus trabajos, pero para los retornantes a 
Ghana que tienen mayor probabilidad de ser empresarios, la experien-
cia laboral adquirida en el exterior es muy importante. Sin embargo, 
el éxito de ambos tipos de retornantes también es explicado por la po-
sición privilegiada que tenían en sus países desde antes de partir.

Para Rivera (2013), el capital humano adquirido en el exterior no 
es la clave para insertarse en el mercado laboral en el medio urbano, 
sino lo es el establecimiento de redes familiares y vecinales tanto 
viejas como nuevas. En un estudio realizado en Ciudad Netzahual-
cóyotl en el periodo 2005-2010, el autor también menciona que los 
retornantes usaron sus ahorros al no trabajar pues tuvieron proble-
mas para encontrar empleo. Padilla y Jardón (2014) estudian el caso 
de los retornados a la Ciudad de México y Tijuana, y encuentran que 
las habilidades y destrezas aprendidas en el extranjero no son facti-
bles de aprovecharse satisfactoriamente, dadas las condiciones del 
mercado de trabajo al que se reincorporan, así como por la falta de 
reconocimiento y certificación de esas habilidades.

Por otro lado, los emprendedores enfrentan la falta de mercados 
de crédito, lo cual dificulta sus inversiones para crear un negocio o 
mejorar uno existente (Evans y Jovanovic, 1989; Blanchflower y 
Oswald, 1998; Paulson y Townsend, 2004), problema que puede ser 
sorteado de mejor manera por los hogares con miembros migrantes o 
retornados.

Distintos estudios han encontrado que los retornantes con aho-
rros tienen mayor probabilidad de iniciar negocios en Túnez (Mes-
nard, 2004), Albania (Nicholson, 2001, 2002; Labrianidis y 
Hatziprokopiou, 2006), Turquía (Dustmann y Kirchkamp, 2002), Pa-
kistán (Ilahi, 1999), Colombia (Murillo, 1988), Ghana (Black, King 
y Tiemoko, 2003; Black y Castaldo, 2009), Costa de Marfil (Black y 
Castaldo, 2009) y Egipto (McCormick y Whaba, 2004).

Otros estudios señalan que el migrante trabajador en Estados 
Unidos podría ir preparando su regreso a nuestro país a través del en-
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vío de remesas a su familia, dependiendo de la actividad en la que se 
emplee, de las capacidades, las habilidades y las actitudes que logre 
adquirir durante el tiempo que dure su estancia, así como del ahorro 
que alcance a acumular y del uso de las remesas (Cassarino, 2004).

De manera más general, Newland y Tanaka (2010) exploran los 
determinantes del emprendimiento observados entre migrantes retor-
nantes. Los autores encuentran que los ahorros y la educación acu-
mulada en la estadía en el extranjero son determinantes del 
emprendimiento de los migrantes retornados, además de una econo-
mía fuerte, políticas públicas de apoyo a los migrantes, buen gobier-
no y percepción sociocultural favorable al emprendimiento.

Con base en la revisión de la literatura mencionada, este artículo 
plantea un modelo empírico en el cual se asume que existen restric-
ciones crediticias, y en ese sentido se encuentra dentro de la corriente 
de la nueva economía de la migración laboral. Representa el primer 
estudio en México que relaciona la intención de emprender con la mi-
gración de retorno de manera cuantitativa, y el primer artículo que 
vincula las transiciones laborales y el capital humano adquirido en 
dichas experiencias con el emprendimiento y la migración de retorno.

2. Datos utilizados y modelo empírico

2.1. Los migrantes retornados en estudio

Los migrantes retornados estudiados en este trabajo viven en tres 
municipios de la Mixteca que se ubican en el suroeste del estado de 
Puebla: Huehuetlán el Chico, San Diego la Mesa Tochimiltzingo y 
Ahuatlán (véase el Mapa 1).

Huehuetlán el Chico tenía en 2015 una población de 8 679 habi-
tantes; un grado de rezago social bajo, 81.4% de su población se en-
contraba en situación de pobreza y 24.3% en pobreza extrema 
(Coneval, 2015); tenía un índice de desarrollo humano en educación 
de 0.85 –por debajo del promedio del estado de Puebla (0.90)–; un 
total de 454 unidades económicas reportadas en el Censo Económico 
de 2013; un valor agregado censal bruto de 143 millones de pesos; y 
recibió 1 929 millones de pesos del programa ProAgro en 2016, con 
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400 productores beneficiados (INEGI, 2017). El programa ProAgro 
entregaba apoyos a productores rurales que podían ser usados en in-
sumos agrícolas, mejoras, equipo y maquinaria agrícola, entre otros 
conceptos (Sader, 2016).2 Desafortunadamente, en la encuesta utili-

2 Para más información sobre las reglas de operación de Proagro, véase Sa-
der, 2016.

Fuente: INEGI, 2015.

Mapa 1 
Ubicación de los municipios en estudio en el estado  
de Puebla

las autoridades

San Diego
la Mesa
Tochimiltzingo
Ahuatlán

Huehuetlán
el Chico
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zada no se preguntó por la recepción de este apoyo gubernamental, 
por lo que sólo contamos con información sobre el subsidio agregado 
que se recibió en cada municipio.

San Diego la Mesa Tochimiltzingo tenía en 2015 una población 
de 1 132 habitantes; contaba con un grado de rezago social alto, pues 
85.4% de su población se encontraba en situación de pobreza y 
36.6% en pobreza extrema (Coneval, 2015); tenía un índice de desa-
rrollo humano educativo igual a 0.77; un total de 30 unidades econó-
micas; un valor agregado censal bruto de 2 millones de pesos; y 
recibió 120 millones pesos del programa ProAgro en 2016, con 
45 productores beneficiados (INEGI, 2017).

Ahuatlán tenía en 2015 una población de 3 403 habitantes; conta-
ba con un grado de rezago social medio, pues 86.1% de su población 
se encontraba en situación de pobreza y 36.6% en pobreza extrema 
(Coneval, 2015); su índice de desarrollo humano educativo es de 0.83; 
registró 46 unidades económicas; tenía 11 millones de pesos de valor 
agregado censal bruto; y recibió 1 063 millones de pesos de ProAgro 
en 2016, con 180 productores beneficiados (INEGI, 2017).

De acuerdo con datos de la encuesta intercensal realizada por el 
INEGI en 2015, el estado de Puebla ocupa el sexto lugar dentro de 
las entidades que han recibido más migrantes retornados (25 102), 
después de Jalisco, Baja California, Michoacán, Guanajuato, México 
y Veracruz (Colmex, 2018). El número de migrantes retornados en-
cuestados en este trabajo por municipio es: Huehuetlán el Chico, 63 
migrantes; San Diego la Mesa Tochimiltzingo, 67; y Ahuatlán, 89.

2.2. Encuesta

La muestra de 219 migrantes retornados se compuso de beneficiados 
del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) durante el año 2015. Por 
conveniencia, esta muestra se formó a partir de recomendaciones 
personales, a semejanza de una bola de nieve, para poder alcanzar un 
número aceptable de encuestas aplicadas.

Como instrumento de medición se utilizó un cuestionario con 36 
preguntas abiertas y cerradas con escala de Likert, el cual se sometió 
a una prueba piloto de contenido con expertos en los temas y con los 



568 CUECUECHA, CRUZ Y TAPIA 

Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 37, núm. 2 (110), mayo-agosto, 2022, pp. 553-601
http://dx.doi.org/10.24201/edu.v37i2.2083

sujetos de estudio para verificar su confiabilidad, y posteriormente se 
aplicó el cuestionario cara a cara. El instrumento buscó identificar en 
la muestra tres aspectos fundamentales. En primera instancia, la in-
tención emprendedora, considerando ésta como la visualización de 
ganarse la vida al regresar a México a través de actividades de em-
prendimiento, por lo que se presentó a los encuestados una pregunta 
con tres opciones de ganarse la vida a su retorno: buscar un empleo, 
establecer un negocio y trabajar en el campo. En segundo lugar, se 
identificó el perfil sociodemográfico del migrante retornado, consi-
derando diversas características como: educación, edad, género, es-
tado civil, número de dependientes económicos, duración de la 
estancia en el país de destino, tipo de retorno, ahorro y uso del mis-
mo. En tercer lugar, se investigó la trayectoria laboral de los retorna-
dos con el fin de determinar las ocupaciones desempeñadas por ellos 
antes de emigrar, durante su estancia en el país de destino y al regre-
sar a su lugar de origen.

El cuestionario utilizado no se diseñó específicamente para me-
dir el capital humano ni el ahorro de los migrantes retornados; sin 
embargo, se obtuvo información acerca de los niveles de ahorro, así 
como de la trayectoria laboral de los migrantes retornados. La defini-
ción de migrante retornado utilizada en este trabajo es la de quien ha 
pasado trabajando al menos seis meses en el extranjero y ha ido sólo 
por motivos de trabajo.

No se utilizaron todas las variables de la encuesta en este estudio, 
pues éstas se escogieron de tal modo que se incluyeran las sugeridas 
por la literatura y que, además, se adecuaran a la naturaleza de la 
muestra utilizada y a la validez estadística de los modelos empleados.

2.3. Modelo empírico

El modelo empírico empleado toma la siguiente forma:

y* = β0+β1 ahorro + β2 persistencia + 
 β3 experienciaEEUU + X' β4 + u [1]

  y = 1 si y* > 0; y = 0 en cualquier otro caso [2]
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Nótese que y* puede ser interpretado como el valor esperado de 
emprender un negocio en exceso del costo de oportunidad del poten-
cial emprendedor, por lo que, al ser positivo, el individuo responde-
ría que sí tiene intenciones de iniciar un negocio. La variable 
dependiente y* es una variable no observada, ya que sólo observamos 
la variable indicadora y, la cual toma el valor de uno si el migrante 
retornado tiene la intención de emprender, y de cero en cualquier 
otro caso. El término de error u se asume sigue una distribución nor-
mal, por lo que un modelo probit se utilizará para estudiar la proba-
bilidad de tener intenciones de emprender un negocio.

El ahorro de los retornantes tiene un impacto debido a la existen-
cia de restricciones crediticias en el país de origen (Evans y Jovano-
vic, 1989). En la estimación utilizamos la variable indicadora ahorro 
invertido en casa habitación, ya que en la encuesta no se preguntaron 
los montos de ahorro pues únicamente se preguntó si las personas 
habían ahorrado para invertir en casas, negocios o terrenos. Tratamos 
de utilizar la variable indicador ahorro invertido en cualquier tipo de 
activo o negocio, pero dicha variable es altamente colineal con la va-
riable de intención de abrir un negocio.

La experiencia en Estados Unidos tiene un efecto positivo debi-
do al potencial capital humano adquirido en dicho país y que puede 
ser transferido a México para incrementar la productividad de nego-
cios potenciales (McCormick y Wahba, 2004). En la estimación se 
utilizan dos variables indicadoras para los eventos: uno a dos años de 
experiencia en Estados Unidos, y tres a cuatro años de experiencia en 
dicho país. Esto debido a que la encuesta no preguntó los años de ex-
periencia de Estados Unidos, sino solamente interrogó sobre la expe-
riencia en los intervalos mencionados y arriba de cinco años.

La variable persistencia mide la alta coincidencia en los sectores 
donde el individuo laboró a lo largo de su trayectoria laboral migra-
toria. Se introduce debido a que existen estudios que afirman que la 
experiencia adquirida en el país de recepción podría no ser relevante 
en el país de origen (Labrianidis y Hatziprokopiou, 2006). Esta va-
riable la construimos siguiendo varios pasos:

1. Analizamos si existe coincidencia en el sector de empleo antes 
de la migración con el sector de empleo durante la migración, así 
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como coincidencia entre el sector de empleo durante la emigra-
ción y el sector de empleo después de ésta. De igual manera, 
creamos una variable que mide la coincidencia en actividades 
después de la migración y antes de la migración.

2.  Sumamos el número de coincidencias y creamos la variable nú-
mero de persistencias laborales migratorias.

3.  Creamos una nueva variable indicadora para el evento máximo 
número de persistencia, que en nuestro caso es tres, y cero en 
cualquier otro caso. A esta variable la llamamos persistencia.

El vector de variables de control X está conformado por las si-
guientes variables: hombre, la cual toma el valor de 1 si el individuo 
entrevistado es de sexo masculino; secundaria, la cual toma el valor 
de 1 si la persona tiene por lo menos educación secundaria; la varia-
ble dummy de 46 años y más, la cual toma el valor de 1 si los indivi-
duos tienen 46 años o más; la variable dummy de más de cinco 
dependientes económicos, la cual toma el valor de uno si el hogar 
tiene más de cinco dependientes económicos; sector primario en Es-
tados Unidos, que toma el valor de uno si el individuo trabajó princi-
palmente en el sector primario en dicho país; sector secundario en 
Estados Unidos, la cual toma el valor de uno si la persona trabajó 
en el sector secundario en el país de destino; proagro por edad es una 
variable que multiplica el monto agregado del programa Proagro por 
productor beneficiado para el periodo 2015-2016, por la edad del en-
trevistado; finalmente, también se incluyen dos variables indicadoras 
para los municipios de San Diego Tochimiltzingo y Huehuetlán.

Un segundo modelo empírico que estimamos está dado por las 
siguientes ecuaciones:

y* = α0 + α0 ahorro + α2 persistencia +  
 α3 ahorro * persistencia + α4 experienciaEEUU + X' α5 + v [3]

 y = 1 si y* > 0; y = 0 en cualquier otro caso  [4]

En estas ecuaciones se introduce la interacción entre el ahorro y 
la persistencia para capturar una posible interacción entre estas dos 
variables. Asumiendo otros factores constantes, si el signo de esta 
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interacción es negativo, podría captar la existencia de retornos decre-
cientes, ya sea en el capital humano adquirido en Estados Unidos o 
en el retorno al capital físico. Si el signo es positivo, podría capturar 
la existencia de retornos crecientes al capital físico o humano. Es im-
portante destacar que la interacción también podría capturar la exis-
tencia de un efecto ingreso, en el cual, dado un mayor nivel de 
ingreso, las personas reducen su esfuerzo y por lo tanto su intención 
de iniciar negocios.

Dado que se tienen datos de corte transversal, la interacción tam-
bién podría capturar factores no observados en la ecuación de inten-
ción de emprender un negocio. Entre ellos pueden encontrarse: la 
aversión al riesgo, la información y el conocimiento para iniciar ne-
gocios, la motivación para ser emprendedor, el grado en que las res-
tricciones crediticias se relajan por el ahorro acumulado en Estados 
Unidos, las redes sociales que el retornante tenga y que le permitan 
abrir un negocio, así como el grado de éxito que el retornante tuvo en 
Estados Unidos, entre otros factores.

Para tratar de indagar si la interacción ahorro por persistencia es 
únicamente un problema de variables omitidas, se plantea un tercer 
tipo de modelo empírico, que utiliza la variable instrumental retor-
novoluntario * numeropersistencias de la siguiente forma:

y* = α0 + α1 ahorro + α2 persistencia + 
 α3 ahorro * persistencia + α4 experienciaEEUU + X' α5 + v [5]

 y = 1 si y* > 0; y = 0 en cualquier otro caso [6]

ahorro * persistencia = β0 + β1 ahorro +
β2 persistencia + β3 experienciaEEUU + 

 δ(retornovoluntario * numeropersistencias) + X' β5 + e  [7]

El adecuado funcionamiento de la variable retornovoluntario * 
numeropersistencias como variable instrumento (VI) requiere de dos 
supuestos:

 cov(ahorro * persistencia, retornovoluntario *
  numeropersistencias) ≠ 0  [8]
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 cov(v, retornovoluntario * numeropersistencias) = 0 [9]

Las ecuaciones [8] y [9] parten del argumento de que los indivi-
duos que retornan planean sus ahorros. Sin embargo, cuando se da 
una deportación o retorno involuntario, las personas ya no pueden 
modificar sus montos ahorrados, por lo que existe una correlación 
diferente de cero entre los ahorros y los retornos voluntarios, pero no 
entre los retornos voluntarios y los errores no observados en la ecua-
ción de intención de emprender. De igual manera, el tener una persis-
tencia alta está asociado con tener un número grande de persistencias, 
pero dado que tener emparejamientos exitosos en los mercados labo-
rales depende tanto de empleadores y de empleados, existe cierto 
grado de aleatoriedad en la ocurrencia de una persistencia alta. La 
validez del instrumento se muestra en el Cuadro 4.

Finalmente, para investigar las posibles razones para la existen-
cia de la interacción ahorro por persistencia, se presenta un cuarto 
tipo de modelos empíricos, donde la interacción ahorro*persistencia 
es sustituida por la interacción ahorro por tipo de persistencia laboral 
migratoria:

y* = α0 + α1 ahorro + α2 persistencia + α3 ahorro * 
 tipopersistencia + α4 experienciaEEUU + X' α5 + v [10]

 y = 1 si y* > 0; y = 0 en cualquier otro caso [11]

En este caso, el tipo de persistencia puede ser: a) después–duran-
te; b) después–antes; c) durante–antes. Los resultados que veremos 
en la sección posterior muestran que el tipo de persistencia importa, 
tanto para determinar la significancia estadística como el signo iden-
tificado. Las razones para que esto ocurra son varias:

i) Una coincidencia en el sector actual del individuo con el sector 
de trabajo durante la migración podría reducir los costos de aper-
tura de negocios, así como aumentar los beneficios esperados de 
realizar la actividad dado el mayor conocimiento para realizarla. 
Si la actividad aprendida en Estados Unidos aumentó su produc-
tividad frente a la que desarrollaba antes de la migración, esta 
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coincidencia también podría marcar mayores ahorros disponi-
bles para la apertura del negocio.

ii) Una coincidencia en el sector durante la migración con el sector 
de trabajo anterior a la migración podría aumentar los ahorros 
disponibles para iniciar el negocio, debido a que durante la mi-
gración el individuo pudo haber tenido menos costos de aprendi-
zaje frente a otros migrantes y tal vez menores costos de 
búsqueda de empleo. Sin embargo, en la medida que esta activi-
dad era de menor productividad, podría tener menos ahorros dis-
ponibles que otros retornantes que sí cambiaron de sector. Esto 
revela la importancia de controlar en la regresión por el sector de 
actividad en Estados Unidos.

iii) Una coincidencia en el sector después de la migración y antes 
de la migración podría reducir los costos de aprendizaje en el 
negocio actual, así como aumentar el retorno esperado en las 
actividades realizadas, en la medida en que los conocimientos 
no se han depreciado del todo a lo largo del tiempo. Sin embar-
go, retornar a una actividad que probablemente sea de bajo va-
lor agregado, podría reducir los beneficios esperados en el 
emprendimiento. El haber cambiado de sector durante la migra-
ción pudo aumentar los ahorros, en la medida que el cambio au-
mentó la productividad del individuo en Estados Unidos. Esto 
podría aumentar las posibilidades de emprender.

iv) En general, la interacción ahorro por tipo de persistencia puede 
captar la medida en la que el hogar ha logrado romper las restric-
ciones crediticias. De modo que, para los hogares que han roto 
las restricciones crediticias, podríamos captar la existencia de un 
efecto ingreso o efecto riqueza. En cambio, para los hogares que 
aún se mantienen bajo las restricciones crediticias, el efecto de la 
interacción podría ser positivo.
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3. Resultados

3.1. Estadística descriptiva de los migrantes retornados

El Cuadro 1 muestra los valores promedio de las variables relaciona-
das con el ahorro para la muestra de 219 migrantes retornados. El 
77% de la muestra generó ahorros que se invirtieron en tierra (3%), 
negocios (5%) y casa (68%). La segunda columna del Cuadro 1 
muestra la correlación de los tipos de ahorro con la intención de ini-
ciar un negocio. La más alta se observa entre los ahorros invertidos 
en tierra y la intención de poner un negocio, pues es de 0.58. Para 
cualquier tipo de ahorro se observa una correlación de 0.34, y para 
ahorro en casa una de 0.28. En cuanto a los ahorros invertidos en ne-
gocios, muestran una correlación negativa de 0.28 con la intención 
de abrir un negocio. Estas correlaciones probablemente nos indican 
la naturaleza rural de las comunidades donde se realizó la encuesta, 
pues al no tener acceso a instituciones financieras, los ahorros son 
realizados en activos reales. De igual modo, reflejan el orden de prio-

Cuadro 1 
Ahorros e intención de abrir negocios 

Hogares con
Media 

[desv. est]

Correlación intención 
de abrir negocioa 

[desv. est]
Cualquier tipo de ahorros 0.77 

[0.42]
[.34*** 
[.06]

Ahorros para negocios 0.05 
[0.23]

-.28*** 
[.03]

Ahorros para tierra 0.03 
[0.16]

[.58*** 
[.17]

Ahorros para casa 0.68 
[0.47]

[0.28*** 
[.06]

a En todos los casos se reporta el coeficiente de una regresión lineal entre la 
variable intención de aperturar un negocio y la variable indicada en el renglón. 

*** Significativo al 1%.
Fuente: Encuesta aplicada.
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ridad que las inversiones realizadas en un contexto rural tienen, pues 
los hogares priorizan la inversión para construir una casa por encima 
de otras posibles inversiones. En la estimación utilizamos como va-
riable indicadora del ahorro el invertido en casa, pues el invertido en 
cualquier actividad resultó altamente colineal con la intención de ini-
ciar un negocio.

El Cuadro 2 muestra el valor promedio de las diferentes varia-
bles que se utilizan en el estudio. El 26% de la muestra contestó que 
tenía intención de abrir un negocio. El 68% señaló que sus ahorros 
los invirtió en una casa. El 17% de los encuestados mostraron alta 
persistencia, es decir, se mantuvieron en el mismo sector en el que 
trabajaban antes de partir, durante su estancia en Estados Unidos, y a 
su retorno en México. Datos más detallados que provienen de la en-
cuesta muestran que, antes de emigrar, la gran mayoría (84%) traba-
jaba en el sector primario (79% en la agricultura y 5% en la ganadería) 
y sólo 16% lo hacía en el sector secundario (industria alimentaria). 
Durante la migración, la distribución entre sectores era más equili-
brada: 44% en el sector primario (agricultura), 33% en el secundario 
(sobresaliendo 15% en la industria química ligera) y 23% en el ter-
ciario (destacando el comercio con 10%). Después de la migración, 
la mayoría (63%) trabajaba en el sector primario (agricultura), y sólo 
37% en el secundario (industria alimentaria, principalmente).

El promedio de persistencias es de 1.34, es decir, muy pocos lo-
graron tener más de una coincidencia en sectores. El 22% tuvo una 
coincidencia del tipo después-durante; el 79% la tuvo después-antes; 
y el 32% la registró durante-antes.

La interacción persistencia-ahorro nos muestra que únicamente 
11% de la muestra tuvo la coincidencia de tener ahorros invertidos en 
casa y alta persistencia. La coincidencia de ahorros invertidos y coin-
cidencia después-durante ocurre en 16% de la muestra; el 52% de la 
muestra tiene una coincidencia de ahorros y una coincidencia des-
pués-antes; mientras que el 23% de la muestra tienen ahorros y coin-
cidencia durante-antes.

Sólo el 5% de la muestra sufrió deportación, mientras que la in-
teracción deportación por número de persistencias es de 1.28, por lo 
que, en promedio, los individuos que sufrieron deportaciones tuvie-
ron más alta persistencia.
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Cuadro 2 
Promedios y desviaciones estándar de las variables 

Media 
[desv. est]

Correlación intención 
de abrir negociosa 

[desv. est]
Intención de abrir negocio [0.26 na

[0.44]
Ahorro para casa [0.68 [0.28***

[0.47] [0.06]
Persistencia [0.17 -0.12

[0.38] [0.07]
Núm. persistencias [1.34 -0.06

[0.75] [0.03]
Después-durante [0.22 [0.08

[0.41] [0.07]
Después- antes [0.79 [0.05

[0.40] [0.07]
Durante-antes [0.32 -0.26***

[0.47] [0.06]
Ahorro*persistencia [0.11 -0.16*

[0.32] [0.09]
Ahorro*después-durante [0.16 [0.11

[0.37] [0.08]
Ahorro*después-antes [0.52 [0.23***

[0.50] [0.05]
Ahorro*durante-antes [0.23 -0.26

[0.42] [0.06]
Retorno-voluntario [0.95 [0.28***

[0.23] [0.13]
Retorno*núm. persistencias [1.28 -0.03

[0.81] [0.03]
Experiencia EU 1-2 años [0.22 [0.03

[0.41] [0.07]
(continúa)
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El 22% de la muestra tienen experiencia en Estados Unidos de 
uno a dos años, el 32% tienen experiencia de tres a cuatro años, por 
lo que el 46% de la muestra tienen de cinco a más años de experien-
cia en ese país. El 44% trabajó en el sector primario de Estados Uni-
dos, y el 32% en el sector secundario de la misma nación.

El 87% de la muestra son hombres; el 22% tienen por lo menos 
estudios de secundaria, por lo que 78% poseen como máximo estu-
dios de primaria. El 26% de la muestra tiene cinco o más dependien-
tes, y el 40% de la muestra tiene 46 o más años.

Finalmente, la columna 2 del Cuadro 2 nos muestra la correla-
ción simple entre cada una de las variables y la intención de abrir un 

Media 
[desv. est]

Correlación intención 
de abrir negociosa 

[desv. est]
Experiencia EU 3-4 años [0.32 [0.03

[0.47] [0.07]
Hombre [0.87 -0.02

[0.33] [0.08]
Secundaria [0.23 -0.26

[0.42] [0.06]
5 dependientes o más [0.26 -0.04

[0.44] [0.07]
46 y más años [0.40 -0.10*

[0.49] [0.06]
Sector primario EU [0.44 -0.17***

[0.50] [0.05]
Sector secundario EU [0.33 0.17***

[0.47] [0.06]
N 219 219

a En todos los casos se reporta el coeficiente de una regresión lineal entre la 
variable intención de abrir un negocio y la variable indicada en el renglón.

* Significativo al 10%. **Significativo al 5%. ***Significativo al 1%.
Fuente: Encuesta aplicada.

Cuadro 2 
(concluye)
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negocio. Las variables que tienen correlación positiva y significativa 
son: ahorro invertido en casa, interacción ahorro-después-antes, aho-
rro voluntario y experiencia en el sector secundario de Estados Uni-
dos. Las variables que tienen una correlación negativa y significativa 
con la intención de emprender un negocio son: durante-antes, inte-
racción ahorro-persistencia, 46 años y más, así como tener experien-
cia en el sector primario estadounidense.

3.2. Resultados del modelo de regresión

El Cuadro 3 muestra los resultados de la estimación del modelo de 
regresión probit para la intención de abrir un negocio. La primera co-
lumna muestra los efectos marginales del modelo, en el cual se intro-
duce el ahorro destinado para casa-habitación como variable 
dependiente. Tener ahorros que se destinaron para una casa-habita-
ción aumenta la probabilidad de la intención de emprender un nego-
cio en aproximadamente 0.30%.

Este resultado coincide con los reportes de efectos positivos del 
ahorro sobre la inversión en negocios que han sido reportados en Tú-
nez (Mesnard, 2004), Albania (Nicholson, 2001, 2002; Labrianidis y 
Hatziprokopiou, 2006), Turquía (Dustmann y Kirchkamp, 2002), Pa-
kistán (Ilahi, 1999), Colombia (Murillo, 1988), Ghana (Black, King 
y Tiemoko, 2003; Black y Castaldo, 2009), Costa de Marfil (Black y 
Castaldo, 2009), Egipto (McCormick y Wahba, 2004) y en estudios 
de caso para varios países (Newland y Tanaka, 2010). Este efecto de-
muestra que las restricciones crediticias son importantes para el con-
texto estudiado, pues al suavizarse, los individuos pueden emprender 
negocios.

El Cuadro 3 también nos muestra los efectos marginales del resto 
de las variables de control. Las variables que disminuyen la probabili-
dad de tener intención de abrir un negocio son: tener estudios de se-
cundaria y haber trabajado en el sector primario en Estados Unidos. 
Los individuos con uno o dos años de experiencia en ese país aumen-
tan en 0.23% su probabilidad de querer emprender un negocio, en re-
lación con los individuos con cinco o más años de experiencia allá. El 
resto de las variables de control no son estadísticamente significativas.
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Cuadro 3 
Efectos marginales para modelos probit  
de la intención de emprender

Variables 1 2 3 4
Ahorro (0.297*** (0.345***

(0.048) (0.053)
Persistencia en sector en (0.248 (0.903***
    transición migratoria (0.142) (0.082)
Persistencia*ahorro (0.122 -0.195***

(0.153) (0.047)
1-2 años en EU (0.234* (0.244* (0.219* (0.300*

(0.115) (0.110) (0.108) (0.118)
3-4 años en EU -0.123 -0.017 -0.021 -0.112

(0.068) (0.088) (0.089) (0.057)
Hombre -0.007 (0.005 (0.006 -0.014

(0.090) (0.086) (0.090) (0.085)
Secundaria -0.263*** -0.288*** -0.290*** -0.212***

(0.042) (0.043) (0.044) (0.045)
Más de 5 dependientes -0.104 -0.089 -0.077 -0.125**

(0.054) (0.061) (0.063) (0.042)
De 46 años y más -0.180 0.032 -0.002 -0.116

(0.146) (0.185) (0.182) (0.129)
Sector primario en EU -0.279*** -0.338*** -0.278*** -0.407***

(0.072) (0.084) (0.080) (0.084)
Sector secundario en EU (0.027 (0.116 (0.102 (0.035

(0.077) (0.088) (0.086) (0.070)
Proagro*edad -0.023 -0.062 -0.053 -0.030

(0.036) (0.039) (0.039) (0.031)
Huehuetlán (0.006 (0.048 (0.031 (0.067

(0.078) (0.086) (0.084) (0.084)
Tochimiltzingo -0.039 -0.128 -0.100 -0.088

(0.091) (0.090) (0.094) (0.069)
Pseudo R2 32% 21% 20% 40%
N 219 219 219 219

*** p <0.01. ** p <0.05. * p <0.10.
Fuente: Encuesta levantada.
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La presencia de capital humano medido a través de la experien-
cia en Estados Unidos y su efecto positivo sobre el emprendimiento 
para los individuos con uno o dos años de experiencia, coincide con 
los resultados obtenidos en Turquía (Dustman y Kirchkamp, 2002), 
Ghana (Black, King y Tiemoko, 2003), Colombia (Medina y Posso, 
2009), Albania (Labrianidis y Kazazi, 2006; Kilic, Carletto, Davis y 
Zezza, 2007) y México (Rivera, 2013; Padilla y Jardón, 2014). De 
igual manera, coincide con los resultados para la intención de em-
prender obtenidos para Kosovo (Krasniqui y Williams, 2018).

Este resultado pone de manifiesto que la experiencia aprendida en 
Estados Unidos puede ser más importante incluso que la educación 
adquirida en México, pues tener estudios de secundaria reduce la in-
tención de emprender. Este signo coincide con lo reportado por Kras-
niqui y Williams (2018), ya que ellos también encuentran que los 
individuos con trabajos altamente cualificados en el país huésped te-
nían menos intención de emprender al retornar a Kosovo. El anterior 
signo negativo, sin embargo, podría reflejar un efecto de segundo or-
den asociado a una mayor acumulación de ahorros en Estados Unidos 
pues, como se mencionó anteriormente, en el contexto rural de la 
Mixteca Poblana, tener estudios de secundaria supera el promedio de 
educación de la población estudiada. Este efecto de segundo orden 
podría ser tan grande que incluso podría reducir el efecto positivo so-
bre el emprendimiento y explicar por qué en algunos estudios se ha 
encontrado menos emprendimiento y mayor consumo de bienes cons-
picuos (Gmelch, 1980; King, 1986). De igual manera, podría explicar 
por qué en estudios comparativos, la acumulación de experiencia ge-
nera resultados contrastantes, pues en Ghana genera más actividad 
empresarial pero no en Costa de Marfil (Ammassari, 2004).

El signo negativo encontrado para la actividad en el sector pri-
mario estadounidense probablemente refleja la menor productividad 
de dicho sector, en promedio, en comparación con otros sectores, lo 
que se traduce en menores salarios y ahorro, así como en menos in-
tenciones de emprendimiento.

Las columnas 2 y 3 del Cuadro 3 muestran la estimación de la 
misma regresión probit, pero sustituyendo la variable de ahorro por 
la variable de persistencia y por la interacción de las variables ahorro 
y persistencia. Estas dos variables no son estadísticamente significa-
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tivas. En cuanto al resto de las variables de control, los resultados 
son cualitativamente similares a los descritos anteriormente.

La columna 4 muestra la regresión probit que incluye como va-
riables explicativas el ahorro, la persistencia y la interacción del 
ahorro y la persistencia. En esta nueva especificación, las tres 
variables mencionadas son estadísticamente significativas al 1%. 
Tener ahorros invertidos en una casa habitación aumenta la proba-
bilidad de tener intenciones de abrir un negocio en 0.35%; haber 
tenido alta persistencia laboral-migratoria incrementa la probabili-
dad de tener intenciones de iniciar un negocio en 0.90%, y la inte-
racción ahorro y persistencia reduce la probabilidad de querer abrir 
un negocio en 0.19%.

Respecto al efecto positivo del capital humano medido a través 
de la alta persistencia en las transiciones laborales-migratorias, coin-
cide con lo previsto por la teoría del capital humano, pues una mayor 
persistencia implica una mayor acumulación de capital humano (Ro-
sen, 1972). También coincide con los estudios hechos por Ammassa-
ri (2004) para Ghana, pues dicha autora encontró que las personas 
con actividades laborales en el país huésped que se relacionaban con 
las realizadas al retorno, afirmaban que su experiencia era valiosa 
para su desempeño laboral actual, demostrando que no todo el capi-
tal humano desparece al retorno. Asimismo, coincide con el resulta-
do de Krasniqui y Williams (2018) para Kosovo, y de Salas (2018) 
para el Estado de México, en donde se encontró que la experiencia 
laboral en el país huésped aumenta la intención de emprender.

El signo negativo encontrado en la interacción entre el ahorro y 
la persistencia en las transiciones laborales-migratorias puede inter-
pretarse como la existencia de un efecto de segundo orden en la rela-
ción entre el ahorro, la acumulación de capital humano y la intención 
de emprender un negocio. Dicho efecto puede originarse por el he-
cho de que los individuos, al disminuir las restricciones crediticias, 
podrían querer aumentar el tiempo destinado al ocio y por lo tanto 
reducir su intención de emprender. También podría deberse a la exis-
tencia de variables omitidas en la regresión. Esto lo exploramos en la 
siguiente sección.

El resto de las variables de control tienen resultados cualitativa-
mente similares a los mencionados para las anteriores regresiones.
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3.3. Análisis de modelos con variables instrumentales

El Cuadro 4 presenta las estimaciones de primera etapa para las va-
riables instrumentales utilizadas en las cuatro regresiones presenta-
das hasta ahora. En todos los casos se utilizaron como variables de 
control las mismas que se presentaron en la sección 3.3, pero no se 
comentan por falta de espacio. Al ser regresiones de primera etapa, la 
variable dependiente en cada columna es la instrumentada, misma 
que será utilizada como variable explicativa en las regresiones de se-
gunda etapa que se muestran en el Cuadro 5. En la primera columna 
del Cuadro 4, la variable dependiente es el ahorro y la variable ins-
trumento es el retorno voluntario, el cual aumenta en 0.66 unidades 
el ahorro en casa habitación. La variable instrumento es significativa 

Cuadro 4 
Ecuaciones para variables endógenas (primera etapa)

Variable endógena

Variables / instrumento Ahorro Persistencia
Ahorro* 

persistencia
Ahorro* 

persistencia
Retorno voluntario (0.66***

(0.085)
Retorno*número de 

persistencias 
(0.45*** (0.32*** -0.11*
(0.011) (0.031) (0.049)

Variables de control Sí Sí Sí Sí
Ahorro y persistencia 

como variables de 
control No No No Sí

[0.07] [0.02] [0.02] [0.02]
Test Wald exogeneidad 186*** 51*** 11*** 333***
Test Cragg-Donald   

Modelo lineal
21.03a 1750a 207 a 3.19b

N 219 219 219 219

p***<0.01. p**<0.05. p*<0.10.
a Menor a un sesgo máximo de 10%.
b Mayor a un sesgo máximo de 25%
Fuente: Encuesta levantada.
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al 1%. La columna 2 presenta como variable endógena a la persisten-
cia en la trayectoria laboral-migratoria. Como se explicó anterior-
mente, la VI es la interacción del retorno voluntario con el número de 
persistencias logradas a lo largo de la trayectoria laboral-migratoria. 
La variable instrumento es altamente significativa. La columna 3 
muestra la primera etapa de la interacción ahorro por persistencia en 
trayectoria laboral-migratoria como variable endógena. El instru-
mento utilizado es la interacción del retorno voluntario por el núme-
ro de persistencias en la trayectoria laboral-migratoria. La VI es 
altamente significativa y aumenta en 0.45 unidades el valor de la in-
teracción ahorro por persistencia en la trayectoria laboral-migratoria.

En los tres casos analizados se realizaron pruebas que demues-
tran que las variables instrumentadas son endógenas en las ecuacio-
nes de segunda etapa, mediante un test Wald de exogeneidad. De 
igual manera, en los tres casos se demuestra que los instrumentos 
utilizados no son débiles. El test que se utiliza para demostrarlo es el 
de Cragg y Donald (1993), el cual se aplica para una versión lineal 
robusta del modelo estimado.

La columna 4 del Cuadro 4 muestra el modelo completo, inclu-
yendo al ahorro y la persistencia como variables de control, mientras 
que a la interacción de la persistencia por el ahorro se le trata como 
variable endógena. El instrumento es nuevamente la interacción del 
retorno voluntario por el número de persistencias en la trayectoria 
laboral-migratoria. El instrumento ahora presenta un signo negativo 
y es estadísticamente significativo al 10%. La columna nos muestra 
un test de exogeneidad que demuestra que la interacción continúa 
siendo endógena en la ecuación de la intención de emprender. De 
igual manera, el test de la debilidad de instrumentos refleja que el 
instrumento no es tan fuerte como en las otras tres regresiones, pues 
es posible que la estimación VI tenga un sesgo mayor al 25% del ver-
dadero valor del coeficiente. Esto nos indica que en esta ecuación 
estamos identificando potencialmente únicamente el signo y un lími-
te superior para el verdadero valor de la interacción.

La primera columna del Cuadro 5 muestra el modelo probit esti-
mado, utilizando como instrumento la variable retorno voluntario. 
La columna muestra que el efecto del ahorro es ahora aumentar en 
2.84% la probabilidad de querer iniciar un negocio. Este resultado 
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Cuadro 5 
Efectos marginales para modelos de VI probit  
para la intención de emprender

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Ahorroa (2.812*** (1.644***

(0.148) (0.194)
Persistencia en sector en 
   transición migratoriaa (1.301*** (5.072***

(0.271) (0.557)
Persistencia*ahorro (1.392** -6.763***

(0.487) (0.437)
Hombre (0.114 (0.651* (0.232 -0.713***

(0.270) (0.327) (0.330) (0.215)
1-2 años en EU (0.636** (0.682** (0.786** (0.360

(0.244) (0.241) (0.287) (0.254)
3-4 años en EU -0.753*** (0.281 -0.099 -0.059

(0.183) (0.223) (0.250) (0.171)
Secundaria -0.708*** -1.225*** -1.480*** (0.165

(0.201) (0.295) (0.359) (0.150)
Más de 5 dependientes -0.195 -0.358 -0.251 -0.507**

(0.166) (0.219) (0.231) (0.175)
De 46 años y más -0.461 (1.032 (0.230 -0.148

(0.552) (0.640) (0.683) (0.567)
Sector primario en EU -0.554** -0.942*** -1.330*** -0.733***

(0.211) (0.253) (0.274) (0.157)
Sector secundario en EU -0.458* (0.265 (0.294 (0.134

(0.200) (0.212) (0.270) (0.152)
Proagro*edad -0.006 -0.298* -0.258 (0.052

(0.110) (0.132) (0.141) (0.114)
Huehuetlán -0.121 (0.138 (0.042 (0.492***

(0.172) (0.188) (0.237) (0.142)
Tochimiltzingo (0.036 -0.748 -0.472 -0.389

(0.320) (0.410) (0.376) (0.336)
Wald test 604*** 67*** 61*** 618***
N 219 219 219 219

p***<0.01, p**<0.05, p*<0.10.
a En el modelo 4 sólo se instrumenta a la variable persistencia*ahorro. Ahorro 

y persistencia se utilizan como variables de control
Fuente: Encuesta levantada.



 CAPITAL HUMANO, EXPERIENCIA LABORAL   585

Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 37, núm. 2 (110), mayo-agosto, 2022, pp. 553-601
http://dx.doi.org/10.24201/edu.v37i2.2083

indica que la estimación sin la VI podría tener una subestimación. En 
cuanto a las variables de control, los resultados son muy parecidos a 
los obtenidos anteriormente: las que muestran una relación negativa 
con la intención de abrir un negocio son: tener de tres a cuatro años 
de experiencia en Estados Unidos, tener estudios de secundaria, ha-
ber trabajado en el sector primario y secundario de ese país. La varia-
ble con una relación positiva es tener de uno a dos años de 
experiencia en Estados Unidos. Hay dos diferencias en relación con 
la estimación realizada sin usar VI, además de la magnitud de los co-
eficientes estimados, las cuales son que ahora la variable de haber 
trabajado en el sector secundario estadounidense y tener de tres a 
cuatro años de experiencia en aquel país, son estadísticamente signi-
ficativas. Ambos resultados parecen confirmar la existencia de un 
efecto de segundo orden asociado a una menor existencia de restric-
ciones crediticias, con la posibilidad de aumentar las horas de ocio y, 
por lo tanto, de disminuir las intenciones de emprender.

La segunda columna del Cuadro 5 muestra que la persistencia en 
la trayectoria laboral-migratoria aumenta en 1.3% la probabilidad de 
querer abrir un negocio. A diferencia de la estimación sin VI, el coe-
ficiente es altamente significativo. Las variables que tienen una rela-
ción positiva con la intención de iniciar un negocio son: ser hombre 
y tener uno a dos años de experiencia en Estados Unidos. Las varia-
bles que tienen una relación negativa con la intención de empezar un 
negocio son: tener estudios de secundaria, haber trabajado en el sec-
tor primario de Estados Unidos, y estar en un municipio que recibió 
más apoyos de Proagro. Las dos diferencias con los resultados co-
mentados anteriormente son: la significancia de la variable hombre, 
que sin embargo es significativa sólo al 10%, por lo que el signo pue-
de marcar una posible correlación espuria; y la significancia de la 
variable Proagro, la cual indica que mayores apoyos gubernamenta-
les pueden desincentivar las intenciones de emprendimiento.

La columna 3 del Cuadro 5 muestra que la interacción ahorro por 
persistencia en la trayectoria laboral-migratoria aumenta en 1.39% la 
intención de emprender. Este coeficiente es estadísticamente signifi-
cativo, a diferencia de la estimación sin VI. La columna también 
muestra que el resto de las variables de control tienen los signos y 
significancias reportadas en las estimaciones sin VI.
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La columna 4 del Cuadro 5 nos muestra el modelo completo 
usando al ahorro y la persistencia como variables de control, así 
como utilizando una VI para la interacción ahorro por persistencia. 
Tener ahorros invertidos en casa habitación aumenta la intención de 
tener un negocio en 1.64%. La persistencia incrementa la intención 
de tener un negocio en 5.1%. La interacción de la persistencia y el 
ahorro reduce la intención de abrir un negocio en 6.8%. Es importan-
te recordar que estamos identificando únicamente el signo y un límite 
superior para el verdadero valor de la interacción. Este resultado im-
plica que el signo negativo en la interacción no es simplemente una 
correlación entre factores no observables en la ecuación de la inten-
ción de emprender y el ahorro por la persistencia, sino que se trata de 
un efecto, de segundo orden, que existe entre la intención de empren-
der y el ahorro y la persistencia. La columna también nos permite ver 
que las variables asociadas negativamente con la intención de em-
prender son: ser hombre, tener más de cinco dependientes y haber 
trabajado en el sector primario de Estados Unidos. El signo negativo 
encontrado para ser hombre podría ser un indicador de que los hom-
bres enfrentan menos restricciones crediticias que las mujeres y, por 
ende, tienen menos intención de emprender. Los habitantes de Hue-
huetlán tienen mayores intenciones de emprender. Este resultado es 
consistente con el hecho, mostrado en la sección 2.1, de que Hue-
huetlán tiene el mayor número de unidades económicas, así como el 
mayor valor agregado censal bruto, y con los resultados de Woodruff 
y Zenteno (2007) acerca de que la fortaleza económica de las comu-
nidades de retorno influye en el efecto positivo de las remesas sobre 
la apertura de microempresas.

3.4. La importancia del tipo de persistencia

Como se explicó anteriormente, el tipo de persistencia laboral-mi-
gratoria debería importar si lo que estamos observando obedece a la 
interacción de la acumulación de capital humano general y específi-
co que ha ocurrido a lo largo de la trayectoria laboral-migratoria de 
los individuos y su ahorro. En particular, si la interacción menciona-
da representa la posible existencia de un efecto riqueza, sería posible 
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que observemos un efecto negativo de la interacción. Si, por el con-
trario, la trayectoria laboral-migratoria es menos conducente a una 
acumulación de capital humano y ahorros, entonces podríamos ver 
que el efecto es positivo, pues el individuo todavía se encuentra su-
jeto a restricciones crediticias severas.

En el Cuadro 6 se muestra lo que ocurre si, condicionando en el 
ahorro y la persistencia, utilizamos la interacción ahorro por el tipo 
de persistencia. Las tres primeras columnas del Cuadro 6 muestran 
las estimaciones no utilizando VI, mientras que las últimas tres co-
lumnas nos muestran la estimación utilizando como VI a la interac-
ción retorno voluntario por número de persistencias.

Las tres primeras columnas nos muestran que el único tipo de 
interacción que es estadísticamente significativo es el de durante y 
antes de la migración. Para ese caso, la interacción ahorro por persis-
tencia reduce en 0.26% la intención de emprender. En el caso de las 
estimaciones con VI, todos los tipos de interacción son estadística-
mente significativos. Sin embargo, solamente se observa un signo 
negativo en las interacciones que marcan una secuencia en los secto-
res en que el individuo laboraba, pues solamente después y durante, 
así como durante y antes, muestran signos negativos.

Por el contrario, la interacción después y antes muestra un signo 
positivo. Esto implicaría que, para aquellos individuos en los que la 
migración representó trabajar en actividades que no se realizan al re-
gresar a México, hay evidencia de que aún permanecen enfrentando 
restricciones crediticias más severas.

Estos resultados implican que existe un efecto de segundo orden 
en la relación entre el ahorro, la acumulación de capital humano y la 
intención de emprender un negocio. Este efecto de segundo orden 
está relacionado con la medida en la que el capital humano y la acu-
mulación de ahorros les han permitido a los individuos reducir las 
restricciones de crédito, pues hay evidencia de que, cuando existe un 
dislocamiento en las transiciones laborales-migratorias, es más pro-
bable que este efecto de segundo orden aún sea positivo. De igual 
manera, estos resultados dan validez a los argumentos acerca de que 
no toda la experiencia adquirida en Estados Unidos tiene el mismo 
efecto en los resultados laborales, lo cual ha sido reportado en Alba-
nia (Labrianidis y Hatziprokopiou, 2006), Ciudad de México y Ti-
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juana (Padilla y Jardón, 2014), o de emprendimiento en Ecuador 
(Alarcón y Ordoñez, 2015).

Es importante mencionar que los test de Cragg y Donald (1993) 
sobre debilidad de instrumentos nos indican que la estimación para 
la interacción ahorro por durante-antes es la más precisa, pues el 
instrumento es fuerte. Para los casos de las otras dos interacciones, 
el instrumento puede generar un sesgo superior al 25% del verda-
dero valor del coeficiente, por lo que estamos identificando el signo 
y un límite superior para el verdadero valor del coeficiente. Por fal-
ta de espacio, no comentamos los signos del resto de las variables 
de control.

Conclusiones

Este trabajo muestra que el ahorro aumenta significativamente la in-
tención de abrir un negocio, lo cual demuestra la importancia de la 
existencia de restricciones crediticias en los municipios de la Mixte-
ca Poblana de Huehuetlán el Chico, San Diego la Mesa Tochimiltzin-
go y Ahuatlán, confirmando resultados encontrados para otros 
estados de la República Mexicana y en otros países.

De igual manera, el estudio encuentra que el capital humano ad-
quirido en Estados Unidos, medido a través de la persistencia en los 
sectores de empleo pre, post y durante la migración, aumenta signifi-
cativamente la intención de iniciar un negocio, lo que muestra evi-
dencia de que el capital humano adquirido en ese país no desaparece 
al retornar a México, confirmando resultados similares encontrados 
en estudios realizados en África y Europa del Este.

Finalmente, el artículo muestra por primera vez en la literatura la 
existencia de una interacción entre los ahorros y la persistencia labo-
ral. Para los casos en los cuales hay coincidencia de sectores pre y 
durante la migración, así como durante y postmigración, dicho im-
pacto es negativo, lo cual puede ser evidencia de la existencia de un 
efecto riqueza que reduce los incentivos para realizar esfuerzos y 
abrir negocios. En el caso en que existe coincidencia entre el sector 
de empleo antes y después de la migración, se capta un signo positi-
vo, lo cual identifica que dicho tipo de trabajadores pueden estar to-
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davía en condiciones vulnerables a su retorno a México, enfrentando 
fuertes restricciones crediticias que los empujan al emprendimiento. 
Este hallazgo permite entender que la heterogeneidad en las expe-
riencias laborales puede ayudar a comprender los resultados diversos 
que se han encontrado sobre la relación de la experiencia laboral con 
los emprendimientos.

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de que exista 
coordinación entre las autoridades laborales mexicanas y estadouni-
denses, pues si los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos 
tienen experiencia previa en las actividades que realizarán allá, es 
probable que tengan mayores incentivos al retornar a México y lo 
hagan generando sus propios negocios en este país. De igual modo, 
alertan a las autoridades migratorias y laborales de México para que 
ayuden a los retornantes a incorporarse a actividades similares a las 
que llevaban a cabo en Estados Unidos, con el fin de que su retorno 
a México sea más exitoso.

Con los elementos de este estudio no es posible determinar si lo 
que los retornantes más vulnerables necesitan es mayor acceso al 
crédito o si lo que requieren es capacitación y orientación para en-
contrar empleo o aperturar negocios en las actividades que ellos lle-
varon a cabo en Estados Unidos. Éstas son líneas de investigación 
que pueden seguirse en el futuro.
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