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RESUMEN: El resultado de la migración 
polariza el desarrollo en los países ricos, y 
lo dificulta en los países subdesarrollados. 
Las remesas son una compensación 
que apoya el consumo familiar, pero que 
revelan una relación de dependencia, que 
es proporcionalmente mayor, mientras más 
precaria es la condición de la economía que 
expulsa a los migrantes. Las economías 
avanzadas han propiciado el consumo 
excesivo de los recursos naturales sin medir 
su impacto real; y, además, se ha promovido 
la producción de alimentos por parte 
de algunas compañías monopólicas de 

influencia global que deterioran el ambiente 
y la salud humana lo cual, conjuntamente, 
tiene negativas consecuencias ambientales. 
El presente trabajo aborda el imperativo de 
una efectiva transformación de la política 
pública, orientado por la recuperación del 
proceso de desarrollo en el caso mexicano; 
y se apunta que el gobierno y el parlamento 
abierto tienen diseños que garantizan 
límites contra la degradación ambiental, 
para contar con alimentos suficientes y 
saludables, así como la promoción de la 
reducción de la migración obligatoria. 
PALABRAS CLAVE: Migración 
económica, migración ambiental, transición 
agroecológica, México.

FROM ECONOMIC MIGRATION TO 
ENVIRONMENTAL MIGRATION: 

AGROECOLOGICAL TRANSITION IN 
MEXICO

ABSTRACT: Economic migration, 
environmental migration, agroecological 
transition, Mexico. The result of migration 
polarizes development in rich countries, 
and hinders it in underdeveloped countries. 
Remittances are compensation that 
supports family consumption, but they 
reveal a dependency relationship, which 
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is proportionally greater, the more precarious the condition of the economy that expels 
migrants. The advanced economies have fostered the excessive consumption of natural 
resources without measuring their real impact; and, in addition, the production of food has 
been promoted by some monopolistic companies with global influence that deteriorate the 
environment and human health, which, together, have negative environmental consequences. 
This paper addresses the imperative of an effective transformation of public policy, guided by 
the recovery of the development process in the Mexican case; and it is pointed out that the 
government and the open parliament have designs that guarantee limits against environmental 
degradation, to have sufficient and healthy food, as well as the promotion of the reduction of 
compulsory migration.
KEYWORDS: Economic migration, environmental migration, agroecological transition, 
Mexico.

1 |  INTRODUCCIÓN
Las migraciones de las sociedades humanas suelen definirse como fenómenos 

multifactoriales esencialmente de las relaciones económicas internacionales; para Carl 
Sagan (1995) hemos sido migrantes el 99.9% del tiempo, pero en los últimos 10 mil años, 
hemos domesticado animales y plantas, consiguiendo ventajas materiales, que nos han 
permitido parcialmente establecernos, hasta que estas condiciones cambian.

Es indispensable entender como la migración es entendida desde el pensamiento 
occidental, fincado en las relaciones económicas internacionales, que evolucionaron hacia 
el modelo de producción capitalista, que vela por intereses particulares en su búsqueda por 
la ganancia, descuidando el bienestar común en aras de propagar el capital.

El resultado de la migración polariza el desarrollo en los países ricos, y lo dificulta en 
los países subdesarrollados. Las remesas son una compensación que apoya el consumo 
familiar, pero que revelan una relación de dependencia, que es proporcionalmente mayor, 
mientras más precaria es la condición de la economía que expulsa a los migrantes.

Las economías avanzadas han propiciado el consumo excesivo de los recursos 
naturales sin medir su impacto real; y, además, se ha promovido la producción de alimentos 
por parte de algunas compañías monopólicas de influencia global que deterioran el ambiente 
y la salud humana lo cual, conjuntamente, tiene negativas consecuencias ambientales, y 
se vienen sintiendo desde hace años; pero durante el 2023, se vive el verano global más 
caliente registrado, una cantidad exacerbada de incendios y en México la peor sequía 
desde 1981. México ha decretado, la prohibición de maíces transgénicos y el uso del 
glifosato para el 2023, como primeras respuestas a las advertencias de la producción 
de alimentos riesgosos y el uso de agroquímicos nocivos, lo cual puede representar las 
primeras acciones certeras de un cambio de política pública, hacia la recuperación del 
proceso de desarrollo, presidiendo del modelo capitalista de la búsqueda de las ganancias, 
para velar por el bienestar general. En México, el gobierno y el parlamento abierto se han 
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diseñado para garantizar que esta información sea de dominio público, porque legislando 
contra la degradación ambiental, que garantizan alimentos suficientes y saludables, podrían 
promover la reducción de la migración.

2 |  PROBLEMÁTICA
Las migraciones de las sociedades humanas suelen definirse como fenómenos 

multifactoriales esencialmente de las relaciones económicas internacionales, dependiendo 
de la exégesis de la definición de este concepto, es el matiz que se le imprime a estas 
relaciones de migración; para Carl Sagan (1995) fuimos migrantes sociales desde el 
comienzo, y actuar de forma individual resultaba tan grotesco como imaginar establecernos 
en un lugar fijo. Durante el 99.9% del tiempo desde que nuestra especie, fuimos cazadores 
y forrajeadores, migrantes moradores de las sabanas y las estepas, la frontera estaba en 
todas partes, nos limitaba la tierra, el océano, el cielo y ocasionalmente un vecino hostil; 
dependíamos los unos de los otros y cuando el clima era benigno y el alimento abundante, 
estábamos dispuestos a permanecer en un lugar fijo, sin preocupaciones; en los últimos 10 
mil años (un  instante en nuestra larga historia), la economía ha evolucionado a abandonar 
la vida nómada, la domesticación de animales y plantas, transformando el entorno en 
ventajas materiales, consiguiendo veranos largos, inviernos suaves, buenas cosechas y 
caza abundante, pero nada de eso es, ni universal, ni eterno. 

Debido al abuso de las condiciones materiales del sistema de producción 
contemporáneo, estamos frente a nuevos  los cambios de las condiciones materiales, 
que suponen también cambios en nuestra organización social y por lo tanto en nuestra 
concepción de las relaciones económicas internacionales; los modelos económicos 
tradicionales se construyeron y evolucionaron bajo la premisa del libre comercio internacional 
de mercancías basado en las ventajas comparativas y competitivas de los países buscando 
la ganancia, incluso, indistinto a la organización del régimen de propiedad de las naciones, 
generando polos de crecimiento urbano, que promovieron las migraciones, ya que el factor 
humano también fue mercantilizado.

Este modelo de crecimiento económico además de tener resultados de polarización 
de la riqueza y de la injusticia social, ha sido devastador para el medio ambiente y para 
el ser humano; para no sucumbir, implicará un cambio sustantivo en la comprensión y la 
organización de las relaciones económicas internacionales y por lo tanto de la recomposición 
de la migración hacia nuevos polos de desarrollo que sean ambientalmente propensos para 
la sobrevivencia humana, y que garanticen la sana y suficiente alimentación de su población, 
más que la percepción del poder adquisitivo de las llamas sociedades avanzadas.

México, con el decreto sobre la prohibición del maíz transgénico y del uso del glifosato, 
se une a un movimiento global donde 28 países, están transitando hacia la prohibición del 
glifosato y prácticas agroecológicas, las cuales promueven un frente que manda un fuerte 
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mensaje contra los monopolios alimenticios que promueven productos de probablemente 
cancerígenos para capitalizar ganancias; con todas las afectaciones al medio ambiente, y 
las consecuencias que hoy vivimos, legislar espacios libres de alimentos nocivos, es y será 
parte de la nueva geopolítica de reorganización económica, a la cual serán convocadas las 
caravanas migrantes, en busca de un lugar donde sobrevivir, promoviendo con su fuerza 
laboral el desarrollo de las sociedades a donde arriben.

3 |  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
En esta exposición se realiza un estudio de tipo exploratorio/descriptivo. Exploratorio, 

porque busca encontrar una conexión en los fenómenos económicos de la migración, las 
remesas, la degradación ambiental, la transición agroecológica en un contexto de gobierno 
y parlamento abierto. Esta conexión multidisciplinaria es relativamente incipiente, habiendo 
pocas experiencias en general. Dicho método, promueve un proceso de familiarización y 
profundización de la investigación, de los sucesos que hasta el momento se conocía de 
manera parcial o a rasgos generales.

La obtención de información permitió ir guiando la búsqueda de información 
para continuar profundizando más referente al tema. Posteriormente, con base en lo 
conceptualizado por Salkind (1998) el estudio descriptivo toma como fase, recopilar 
la concepción de las relaciones económicas internacionales sobre el que se concibe 
la migración occidental, las remesas, las consecuencias ambientales, la transición 
agroecológica en México, las políticas públicas de gobierno y parlamento abierto en que 
posiblemente se desarrollaron. De acuerdo con los distintos autores, una de las principales 
funciones de esta investigación es la capacidad de analizar las diferentes características 
del objeto o fenómeno de estudio y su descripción detallada en diferentes categorías que 
se divida el mismo (Bernal, 2010). 

Algo que se pretende alcanzar ante el presente estudio, es analizar los diferentes 
planteamientos, enfoques, visiones y trazar un hilo conductor entre migración, transición 
agroecológica y gobierno-parlamento abierto, por lo que esta investigación, se desarrolla 
desde el método deductivo, con la premisa general de que la migración y remesas son 
un símbolo de precariedad económica, al igual que la degradación ambiental proveniente 
del sistema económico, que solo vela por intereses particulares, por lo que es necesaria 
la transición agroecológica, lo cual será ante las consecuencias de climáticas, y las 
afectaciones de salud que promueven los alimentos y sus agroquímicos que provienen de 
compañías monopolíticas y que como ha sugerido la organización mundo al de la salud, 
son contrarias al medio ambiente y a la salud del ser humano.

Esta metodología sistematiza por conceptos, teorías y escuelas; en lo específico 
la investigación se realiza con un enfoque cualitativo, debido a que se busca describir 
las cualidades del fenómeno, migración, agroecológia y gobierno-parlamento abierto en 
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los países y como se instala en cada situación, realidad o lugar, es por ello que desde 
el análisis de la implementación, se desarrolla dándole una conceptualización a este 
fenómeno en donde se destaca la prioridad a la descripción, análisis y explicación del 
tema a investigar que para nuestra investigación es análisis y explicación de la transición 
agroecológica (Blanco Peck, 2006). 

El plan de análisis, en primer lugar, es la documental, que se nutrió de recopilar datos 
e información de la literatura de las relaciones económicas internacionales, la prensa con 
las afectaciones climáticas, decretos, constitución, leyes, programas y políticas públicas, 
además de informes de la transición agroecológica en México, los cuales son realizados 
por los Mecanismos de Revisión Independiente. 

Se realizaron criterios para poder generar la revisión documental que permitirá 
reducir el conglomerado de análisis, entre los criterios definidos se encuentran: 

• Conceptos de las relaciones económicas internacionales;

• Notas de prensa publicadas sobre afectaciones climáticas contemporáneas;

• Informes publicados por los gobiernos y planes de transición agroecológica; y

• Políticas públicas, Constitución, leyes, códigos y reglamentos Informes de orga-
nismos internacionales.

Se utilizan elementos de los estudios explicativos para recopilar, sistematizar y 
compilar información, para ser analizada, para su posterior explicación a profundidad, así 
como usar el enfoque constructivista que nos permita abonar desde el enfoque interpretativo, 
para unir la migración, remesas, transición agroecología y gobierno-parlamento para la 
toma de decisiones de los diseñadores de políticas públicas que pongan en acción lo 
legislado a favor del tema.

La revisión de los textos, la compilación bibliográfica y la selección de los casos 
contenían los criterios anteriormente descritos. De los textos se constituyo la bibliografía 
con citado APA con sus respectivos datos: Tipo de fuente bibliográfica; Autor; Año; Titulo; 
Edición; Ciudad; Idea principal que se extrae del texto y que conforma el contenido que da 
sustento a la investigación. De este proceso se extrajo información relativa a los países 
los emigrantes y los inmigrantes, los años, la transición agroecológica, leyes, políticas 
públicas, instituciones que la implementan e impactos que genera.

4 |  TEORÍAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS: LA 
MIGRACIÓN EN EL CAPITALISMO

Para Álvaro Vélez (2006), la territorialidad como conducta humana-primada es 
el fundamento para comprender el surgimiento de los pueblos, de las naciones, desde 
una perspectiva etológica o de conducta animal. Charles Darwin (1809-1882), intenta 
comprender al ser humano social en el papel genético de las migraciones y las relaciones 
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internacionales. Hans Küng (1999) introduce, la necesidad del concepto de la ética en 
la política y la economía internacionales, aspectos políticos, económicos, financieros, 
comerciales, de integración y geopolíticos. Thomas Hobbes (1651), argumenta que la 
sociedad tenía la necesidad de cooperar en un acuerdo artificial formando al Estado, basado 
en el propio interés que busca la seguridad por temor a los demás. Adam Smith, define al 
individuo como el Homo economicus (Smith, 1776), que se comporta y relaciona con los 
demás por interés, cuyo objetivo es acumular el mayor número de bienes y riquezas, para 
aumentar su bienestar y tal acumulación se deriva del ser productivo.

Para Hans Joachim (1991) la visión dialéctica, estriba en una pareja de trilogías 
formadas, por la lucha, el poder y la voluntad, y por otro lado por la paz, la razón y la justicia, 
estando estos términos, “unidos en una especie de correlación dialéctica, al igual que el 
hombre mismo que hace o que padece la política nacional e internacional. Para Donelly 
(2005) las relaciones internacionales incluido la migración, se sustentan en el positivismo, 
cientificismo o racionalismo puro, es decir, la teoría realista o realpolitik: que se sustenta 
en el poder político. 

Para los idealistas, la teoría de las relaciones internacionales es un instrumento para 
transformar al mundo al servicio del perfeccionamiento de las organizaciones mundiales, que 
podrían imponer a las naciones un orden más justo, la teoría influencio determinantemente 
la creación de la Organización de las Naciones Unidas (Cárdenas, 1971). Para Hedley 
Bull (1995) las relaciones internacionales son el orden entre desiguales, que a pesar 
de sus diferencias y conflictos siguen manteniendo relaciones sustentadas en el orden 
internacional, se basa en San Agustín “una buena disposición de partes discrepantes, cada 
una en el lugar más adecuado” basado en acuerdos y normas de conducta y derecho que 
rijan a la sociedad. 

Henry Kissinger, en La diplomacia (1999) identifica las causas y formas en que 
se presentan las relaciones internacionales, de carácter político y diplomático, desde el 
surgimiento de la nación-Estado a partir de la Paz de Westfalia, paz que da origen a la 
modernidad política.

Ian Clark (1997), argumenta que las relaciones económicas internacionales, 
precisan el papel progresista de la globalización, que crean tanto ganadores como 
perdedores, caracterizadas en occidente, por la búsqueda de optimizar recursos, elevar la 
productividad y la competitividad internacionales, reducir costos, pobreza y subdesarrollo, y 
finalmente lograr el crecimiento económico y el desarrollo social, en un modelo económico 
capitalista de mercado abierto, liberalización y movilidad de los factores de producción, en 
beneficio del más eficiente y competitivo donde sobresalen aquellas relaciones de carácter 
económico (comercial, financiero, culturas de los negocios, micro y macroeconómicas), en 
el marco de un proceso universal de globalización y regionalización (Angarita Calle, 2008).

Para Hirst (1995) la economía mundial ha sido determinada en su estructura y 
en la distribución del poder, impuesta por los principales estados-nación. Gran Bretaña 
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y Estados Unidos han propiciado un ambiente político favorable a ellos, siendo estos 
actores los mas dominantes en materia política y económica. Hasher (1993) encuentra 
una profunda necesidad socio-psicológica de diferenciarse: frente a la “poderosa influencia 
homogeneizadora” del mundo contemporáneo, supone la necesidad de “diversidad y 
separación”. En la fragmentación, el regionalismo representa un grado de multilateralismo 
e integración: contrarrestando la formación de instituciones o agendas globalistas (Clark 
1997). La globalización implica que hay un cambio general en marcha que ha favorecido 
a los mercados y las empresas más que a los estados (Wyatt-Walter 1995: 74-5). El 
regionalismo fomenta, y obstaculiza, las tendencias globalistas más amplias (Hurrel 1995) 
y no puede ser visto como la simple antítesis de la globalización, sino debe ser considerado 
como un paso hacia el globalismo más que como una alternativa a él (Gamble y Pyne 1996: 
251). 

La escuela realista, positivista o realpolitik, que tiene su génesis con Tucídides (AC. 
460-AC. 400) autor de la Historia de la guerra del Peloponeso, y Sun Tzu (Cerca siglos AC 
400-320), maestro de El arte de la guerra, son reconocidos como fundadores históricos del 
realismo o realpolitik hace 2,400 años. El realismo concibe al hombre como un ser malo, 
egoísta y llevado por sus instintos para satisfacer sus propios intereses. En la frase de 
Leviatán de Thomas Hobbes (1651), “homo homini lupus” -el hombre el lobo del hombre-, 
Hobbes sostenía que la sociedad surgía de un acuerdo artificial, basado en el propio 
interés que busca la seguridad por temor a los demás. Cada Estado luchará por mantener 
un equilibrio de poder dentro del sistema internacional, para evitar que uno solo domine, 
establezca su hegemonía y determine el orden mundial. 

Nicolás Maquiavelo (1532), en su obra El príncipe, desarrolla el concepto del arte 
de gobernar.  El concepto “De la razón de Estado o el interés nacional” del Cardenal de 
Richelieu (1585-1642) influenció a Otto von Bismarck (1815-1898), quién desarrollará 
el equilibrio de las potencias o los poderes. Lenin (1870-1924), diría que la guerra es la 
continuación de la política internacional por medios violentos. Entre los contemporáneos 
encontramos a Hans Morgenthau, George Kennan, Kenneth Waltz y E.H. Carr; quienes 
analizan que el equilibrio de poder entre las potencias.

El Idealismo wilsoniano, propone confiar en que el individuo, la lucha por la integridad, 
la paz, el mantenimiento de la seguridad internacional y la cooperación en general, para 
así contribuir a la armonía del sistema internacional. La teoría, crearían la Sociedad de 
Naciones, la cual tomaría forma en la Conferencia de París, que años más tarde, en 1945, 
como Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El orden y sociedad internacionales de Hedley Bull (1995) define el orden social 
en términos de obediencia a las normas de conducta o normas de derecho con principios 
inherentes al ser humano que permiten su funcionamiento dentro del sistema internacional, 
existiendo reciprocidad de intereses entre los Estados, conscientes de sus intereses y 
valores comunes que colaboran en el funcionamiento de las normas de comportamiento 
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internacional de instituciones comunes. 
El neorrealismo o realismo estructural parte de una anarquía permanente que 

generara un balance entre los Estados a partir de la continua competencia; Los Estados 
están orientados hacia la búsqueda de la seguridad más que a la del poder, y continúa 
siendo el Estado el objeto y sujeto a la vez de derecho internacional (Kenneth Waltz,1998).

La Economía-Mundo creada por Wallerstein, explica a partir de los procesos 
productivos, la acumulación, el consumo y la distribución de bienes, lo que generará 
cambios en los sistemas mundiales, son los aspectos económicos, antes que los políticos. 
La definición de persona como “homo economicus” (Smith, 1776), es que se comporta y 
relaciona con los demás por interés, teniendo como su principal objetivo el de acumular el 
mayor numero de bienes y riquezas, para aumentar su bienestar y tal acumulación se deriva 
del ser productivo. El mercado es la estructura política dominante, donde la competencia 
define las unidades eficaces que prosperan y acaba con las menos eficaces, vendiendo 
más barato en el mercado. Si un Estado llegara a controlarlo por completo, el mercado 
mundial estaría sometido a un control político, se eliminaría la competencia, resurgiría 
entonces el sistema de imperio-mundo, que supone la utilización del poder militar y político. 
Cuando se genera un conflicto, la parte más débil intenta que la confrontación se vuelva de 
carácter global, para que se genere un apoyo compensatorio de otros países y se logre que 
la desigualdad desaparezca o se genere otra (Taylor, 1994).

El marxismo, reconoció que la estructura económica es la base sobre la cual se eleva 
la superestructura política, en especial la estructura económica (Lenin, 1962, p. 5), critica 
la propiedad privada de los medios de producción, factor económico-social de la división 
de la sociedad humana en clases sociales antagónicas (propietarios y desposeídos), y la 
lucha de clases, del Estado, la administración de justicia, las guerras y otros fenómenos 
sociohistóricos. El sistema capitalista se revelaría transitorio, la teoría del valor-trabajo y de 
la plusvalía, explican en la contradicción irreconciliable entre los intereses de los capitalistas 
y los de los trabajadores asalariados, imprimen el carácter antagónico y transitorio de todas 
las relaciones; económicas del capitalismo (Marx y Engels, 1859). 

El liberalismo clásico o comercial, considera la interdependencia económica, basada 
en el libre comercio, supone que las democracias liberales son más pacíficas que las 
autocracias; acepta la premisa realista de que el sistema internacional es anárquico y que 
los Estados son los actores primarios, en las relaciones internacionales (Achayra, 2007). 

El constructivismo, las relaciones internacionales están formadas por fuerzas de 
poder, riqueza, las ideas, las normas, la historia, la cultura y la identidad. Las normas, una 
vez establecidas, tienen una vida propia; Crean y redefinen intereses y enfoques estatales. 
A través de la interacción y la socialización, los estados pueden desarrollar una “identidad 
colectiva” que les permita superar la política de poder y el dilema de seguridad (Achayra, 
2007).

Por último, para el Papa Benedicto XVI, Europa se desarrollo sobre la base de la 
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convicción de la existencia de un Dios creador, que permite el desarrollo del concepto de 
los derechos humanos; la idea de la igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia 
de la inviolabilidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la 
responsabilidad de los hombres por su conducta. La cultura de Europa nació del encuentro 
entre Jerusalén, Atenas y Roma; del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón 
filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro configura 
la íntima identidad de Europa. Con la certeza de la responsabilidad del hombre ante Dios y 
reconociendo la dignidad inviolable del hombre, de cada hombre, este encuentro ha fijado 
los criterios del derecho (Benedicto, XVI; 2009).

5 |  MIGRACIÓN, REMESAS Y MEDIO AMBIENTE
En el mundo contemporáneo, la visión occidental de la migración, es parte de las 

relaciones económicas internaciones, que solo definen una parcela de la realidad (Angarita 
Calle, 2008) con su núcleo de componentes jurídicos, políticos, diplomáticos así como, 
institucional-gubernamental, económicos, sociales, militares, comerciales, culturales, 
medioambiental, geográfico-político, entre otras, e incluso deben contemplarse los 
elementos de carácter religioso, ideológico, axiológico e idiosincrásico, y no solo a cargo del 
Estado nacional o de los gobiernos o parlamentos, sino también de los agentes privados, 
las organizaciones internacionales y las entidades multilaterales o supranacionales, 
entre otros. Las relaciones internacionales entre los diferentes actores existentes, que se 
presentan de una manera organizada, a pesar de la inexistencia de una autoridad a nivel 
supranacional (anarquía) que ordene el funcionamiento del sistema internacional y de la 
sociedad de Estados (Calduch, 1991). 

A pesar de la percepción de crecimiento económico del modelo económico liberal 
contemporáneo, la migración acompaña a las naciones los menos favorecidas, siendo el 
principal objetivo buscar el recurso económico para el consumo familiar.

País Emigrantes País Inmigrantes
India 15.6 millones Estados Unidos 46.6 millones

México 12.3 millones Alemania 12.0 millones
Rusia 10.6 millones Rusia 11.6 millones

Principales países emigrantes e inmigrantes en el mundo

Fuente: Secretaría de Gobernación, México, 2018.

México es el segundo país con más desplazados a otros países, el 8.75% de su 
población total (Segob, 2023)1, de los cuales 97% esta en Estados Unidos (Expansión, 

1 SEGOB, 2023. Panorama Migratorio.
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2023)2; en cambio es el 158º país del mundo en porcentaje de inmigración, la cual procede 
principalmente de Estados Unidos, el 66.74%, Venezuela, el 5.88% y Guatemala, el 3.87%. 
México recientemente ha pasado de ser un país expulsor de migrantes y receptor de 
remesas, a un país de tránsito de migrantes, para enero–febrero 2023 se registraron 7.4 
millones de eventos de entrada a México (Segob, 2023)3.

Esta migración, genera envío y recepción de remesas, contrario a la percepción 
general, las remesas son un indicador dependencia económica, para Rodríguez (2007), 
en un estudio econométrico realizado para México, encuentra una relación inversa entre 
el costo de vida, y el envió de las remesas, por lo que concluye, que el arribo de las 
remesas obedecen principalmente al detrimento de la economía nacional, son sensibles al 
aumento del costo de vida de las familias en México, por encima del ingreso del trabajador 
en Estados Unidos, siendo por tanto las remesas, un subsidio para el gasto de los hogares 
mexicanos, que representa una alta proporción del ingreso de las familias. 

Esto se complementa datos del 2022, el 79% de las remesas mundiales tienen como 
destino un país con un nivel de ingreso bajo o medio. El Sur de Asia (India, Pakistán y 
Bangladesh), es la principal región receptora de remesas y concentra más de una quinta 
parte de las remesas mundiales; seguido de América Latina y el Caribe que recibe 17.9% 
de las remesas, donde destacan México, República Dominicana y Colombia. Entre 2021 y 
2022, las regiones que más han contribuido al incremento mundial de las remesas han sido 
América Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central (Ling, 2023). 

El flujo de remesas a Asia Oriental y el Pacífico se ha visto mermado entre 2020 
y 2021 debido a la contracción de estos recursos hacia China, se estima un crecimiento 
de solo 0.7% en 2022 y para 2023 se pronostica que se contraerá en 1.0%. En cambio, el 
crecimiento de las remesas en América Latina y el Caribe recibirá para 2023 será del 3.3%; 
Donde hay una alta dependencia de las remesas en 2022, medido como porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB): Honduras el 26.9%, El Salvador 24.3%, Jamaica 23%, Haití 
22.1%, Nicaragua 20.5%, Guatemala 19.4% y México 4.1% (Ling, 2023).

Las regiones empobrecidas de América Latina y el Caribe, y Asia Central, recogen 
remesas provenientes de expulsar sus trabajadores emigrantes en otros países, como 
símbolo de su deterioro económico; Estados Unidos recibe 46.6 millones de migrantes 
de todo el mundo, que representan el 14.5% de su población total, pero la población total 
del continente Americano es de 1,014 millones de habitantes, solo el 13% de la población 
mundial; Asia en cambio, cuenta con 4,600 millones de habitantes, el 60% de la población 
mundial; Europa solo 750 millones, el 10% de la población, África 1,300 millones de 
habitantes, el 17% y Oceanía el 1% (ONU, 219). 

2 Expansión, 2023. Editorial con datosmacro.com Inmigración en México. ONU. Consultado en https://datosmacro.
expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/mexico#:~:text=Si%20lo%20comparamos%20con%20el,%2C%20
el%203%2C87%25.
3 SEGOB, 2023. Durante enero – febrero de 2023 se registraron 7.4 millones de eventos de entrada a México. 02 de 
abril de 2023. Nacional, consultado en https://www.gob.mx/segob/prensa/durante-enero-febrero-de-2023-se-registra-
ron-7-4-millones-de-eventos-de-entrada-a-mexico
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El saldo, es que los continentes americano y el europeo, a pesar de tener los países 
más buscado por los migrantes del mundo, cuenta con grandes regiones dependientes de 
las remesas, una población relativamente pequeña respecto a la mundial, y una tendencia 
de crecimiento del deterioro económico, la mayor parte de occidente que solo representa 
el 23% de la población mundial. 

Por otro lado, Asia con su 60% de la población, cuenta con la región de China, que 
ahora absorbe gente, ya que sus remesas son negativas, lo que habla de una economía en 
crecimiento, que no expulsa manos de obra, sino que la atrae; Una probable tendencia de 
futuro, es que atraiga mano de obra de India y comience a disputarla con Europa. Este es la 
configuración general de la migración y las remesas en el mundo, basadas en la búsqueda 
del bienestar económico convencional capitalista.

Este modelo de relaciones comerciales internacionales sobre las que están 
montadas las relaciones de migración, son relaciones que teóricamente se desarrollan 
por conveniencia, es decir, en la búsqueda de la ganancia del dueño de los medios de 
producción y ante, la necesidad imperante del agente que promueve la venta de su mano 
de obra, la cual es legítimamente dignificante en trabajo remunerado, y que busca en la 
empresa su desarrollo, no es en sí una explotación per-sé, si no una relación capitalista de 
rentabilidad mutua que pueden ofrecer los países con mejores condiciones económicas y 
comerciales.

Sin embargo, el sistema debe ser mas justo, además de con los seres humanos, 
con el medio ambiente. Debido al abuso de las condiciones materiales del sistema de 
producción contemporáneo, los eventos catastróficos globales nos toman desprevenidos; 
desde una pandemia global que recién superamos, hasta los factores ambientales que 
vuelven a ser una variable determinante para fijar los criterios de la migración económica; se 
presenta otra de carácter climático, durante el 2023 el sur de Europa anuncia temperaturas 
mayores a los 45 grados (Expansión, 2023). Canadá rompe un récord con 10 millones de 
hectáreas quemadas por 4,088 megaincendios desde enero de 2023 (Expansión, 2023 
a); y en México, Junio 2023 es el mes más seco y caluroso en 82 años desde 1941, se 
rompió el récord histórico nacional en temperatura máxima el 1º julio con 50.2 grados en 
Mexicali, Baja California (Expansión 2023 b) y  llegan a los 45 grados en Baja California, 
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamauilpas, Campeche y 
Yucatán, según el Servicio Meteorológico Nacional (El financiero, 2023).

Como en tiempos de la edad primitiva, la migración y la economía, pueden volver de 
nuevo a su sinergia, en su sentido más básico, administración de los recursos materiales 
escasos para la sobrevivencia de la especie. México recientemente ha pasado de ser un 
país expulsor de migrantes y receptor de remesas, a un país de tránsito de migrantes, para 
enero–febrero 2023 se registraron 7.4 millones de eventos de entrada a México (SEGOB, 
2023)4. Se estima, México con 11´185,737 de emigrantes, es el segundo país con más 

4 SEGOB, 2023. Durante enero – febrero de 2023 se registraron 7.4 millones de eventos de entrada a México. 02 de 



Da economia política à política econômica Capítulo 4 52

desplazados a otros países5, el 8,75% de su población total, de los cuales 97% esta en 
Estados Unidos (Expansión, 2023)6; en cambio es el 158º país del mundo por porcentaje 
de inmigración, la cual procede principalmente de Estados Unidos, el 66,74%, Venezuela, 
el 5,88% y Guatemala, el 3,87%. La migración en México, genera remesas por 58,497 
millones de US dólares en 2022 según el banco de México; para mayo de 2023, se tiene 
el récord de recepción en un mes con 5,693 millones de dólares, acumulando 37 meses 
consecutivos con crecimiento, iniciado desde mayo de 2020 (Li, 2023)7.

6 |  MÉXICO, LA TRANSICIÓN AGROECOLOGÍA Y LA LEGISLACIÓN ABIERTA
El Gobierno federal mexicano, ha promulgado los decretos de fecha del 31 de 

diciembre de 2020 y otro del 13 de febrero del 2023, para la prohibición del glifosato y el 
uso de maíces transgénicos de consumo humano que entrará en vigor plena el 31de marzo 
del 2024, con lo cual se buscará garantizar el derecho del artículo 4 constitucional, a la 
sana alimentación, nutritiva, suficiente, de calidad, que protege a la salud y promueve un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar (DOF, 2023).

México se une a la transición agroecológica con otros 29 países, que se encuentran 
en transición de prohibición del glifosato a recomendación de la Agencia Internacional de 
Investigación de Cáncer, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional 
de Ginecología y Obstetricia. 17 países -Austria, Italia, Francia, Países Bajos, Dinamarca, 
El Salvador, Vietnam, Bermudas, Vietnam y Alemania a partir del 31 de diciembre de 2023, 
entre otros- han prohibido totalmente el uso de los glifosatos por que tiene efectos nocivos 
en la salud de los seres humanos, el medioambiente y la diversidad biológica, y ha sido 
identificado como probable carcinogénico en humanos (WWF, 2022). 34 municipios de otros 
6 países se han unido a la prohibición: En Argentina 12 ciudades: Bariloche, El Bolsón, 
Cholila, Lago Puelo y Epuyén, Montecarlo, General Alvear, Rosario, Rincón, Santa Fe, 
Las Paraná, Concordia y San Luis; 9 en Canada: Vancouver y ocho de las diez provincias. 
(Ecoamerica, 2022); 4 en España: Barcelona, Madrid, Zaragoza y Tarragona; 3 en Estados 
Unidos; Key West, Los Ángeles y Miami; 2 en Escocia: Aberdeen y Edimburgo; y 2 en 
Nueva Zelanda: Auckland y Christchurch; además de 5 países que esperan prohibirlo en un 
futuro próximo: Australia, Inglaterra, Malta, Eslovenia y Suiza.

La industria pecuaria demanda y controla gran parte de la importación del maíz 

abril de 2023 | Nacional, consultado en https://www.gob.mx/segob/prensa/durante-enero-febrero-de-2023-se-registra-
ron-7-4-millones-de-eventos-de-entrada-a-mexico
5 Los tres países con el mayor número de emigrantes en el mundo son India (15.6 millones), México (12.3 millones) y 
Rusia (10.6 millones). Nuestro país también ocupa la primera posición tan- to entre países miembros de la ocde como 
en América Latina. SEGOB, 2023. Panorama Migratorio.
6 Expansión, 2023. Editorial con datosmacro.com Inmigración en México. ONU. Consultado en https://datosmacro.
expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/mexico#:~:text=Si%20lo%20comparamos%20con%20el,%2C%20
el%203%2C87%25.
7 Li, 2023. BBV, Reserch. Migración y Remesas, México “Día de las Madres” lleva a las remesas a nuevo máximo histó-
rico: 5,693 md en mayo. Juan José Li Ng, 3 de julio de 2023. Consultado en https://www.bbvaresearch.com/wp-content/
uploads/2023/07/Remesas_Mexico_y_Mundo_2023.pdf



Da economia política à política econômica Capítulo 4 53

para alimentar a las empresas y a las trasnacionales (Ribeiro, 2023); México importa 3,000 
millones de dólares de maíz transgénico cultivado con glifosato desde Estados Unidos, 
alrededor de 15 millones de toneladas para 2022 (Cota, 2023). El acuerdo comercial 
firmado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no permite las prohibiciones de 
importaciones, por lo que Estados Unidos solicita, la formación de un panel de expertos 
independientes para la resolución de la controversia argumentando que no está basada en 
la ciencia esta medida (Cota, 2023) y pide a México que demuestren científicamente que el 
maíz transgénico es dañino para la salud (Ribeiro, 2023), aún cuando la Sumprema Corte 
de Estados Unidos sentencio indemnizar por 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, 
norteamericano que demandó a Bayer-Monsanto por contraer linfoma no-Hodgkin a partir 
del uso habitual de glifosato. La condena sienta una importante jurisprudencia para otras 
30,000 denuncias presentadas ante el Poder Judicial norteamericano contra la agrotóxica 
estrella del modelo transgénico: el glifosato (Tierra Viva, 2022).

Bayer-Monsanto, monopolio agroalimentario que controla las patente de las semillas 
mejoradas, y promueve el uso de los agroquímicos para su producción, incluyendo el 
glifosato; Antes de las prohibiciones, varios países sorteaban los grandes desafíos en 
relación al medio ambiente y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, con el 
paso del tiempo han surgido experiencias de politicas públicas y prácticas agroecológicas, 
implementadas en diversas partes del mundo donde existe una motivación por parte de 
agricultores y la sociedad en general de realizar una transición de los hábitos que creían 
correctos en relación a la producción y consumo de productos agrícolas, con la finalidad 
de mejorar los niveles de nutrición de las familias teniendo alimentos libres de químicos y 
contribuyendo a la protección y rescate de la biodiversidad, por medio de políticas públicas 
que cambien el modelo tradicional de las prácticas agrícolas. 

7 |  CONSIDERACIONES FINALES 
La relación entre migración y remesas es de causa efecto, pero la profundidad del 

fenómeno de la migración está ligada a búsqueda de mejores condiciones de vida y de 
una mejor economía respecto a las sociedades primitivas que migraban constantemente 
para poder lograrla, como un habito de vida. Solamente fue el encuentro con mejores 
condiciones de vida lo que permitió aumentar el tiempo de la migración en un territorio, que 
transformó las mismas, y promovía la permanencia. 

Antes como ahora, solamente una parte de esa sociedad ha podido permanecer 
estable, ya que el modelo hacia el que evolucionó la sociedad occidental está basado 
en las relaciones de poder que tienden o han inducido a las políticas que favorecen a un 
grupo especial de países; y dentro de estos, a una cúpula de sus habitantes; promoviendo 
que los países subdesarrollados, impulsen la migración y busquen mejores condiciones 
económicas, siendo las remesas ese vínculo con el pasado, con la familia y con la tierra. 
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Esta relación revela las condiciones de precariedad del país del emigrante, las cuales 
serán proporcionalmente mayores, cuanto mayor sea el envío de recursos, ya que esas 
remesas muestran la necesaria subsidiariedad de un recurso externo, para complementar 
los gastos del hogar. México, es después de la India, es el segundo receptor de remesas, 
batiendo récord en mayo del 2023 como el mes en que mayores recursos recabó. A la par 
de las remesas, en el mundo, pero sobre todo en México, aquejan las condiciones adversas 
medio ambientales, propiciadas por las mismas relaciones capitalistas que empujaron a los 
migrantes a distanciarse de sus familias y sus territorios. 

Este modelo económico, ha promovido la producción de alimentos con componentes 
nocivos al medio ambiente y a la salud humana, lo cual vuelve más precaria la vida de 
las sociedades vulneradas por la mala economía y la falta de oportunidades. México ha 
podido responder a esta urgente necesidad de limitar al modelo económico de referencia, 
al menos en lo tocante a los alimentos, decretando para el 2024 la prohibición de maíz 
transgénico para consumo humano, así como el herbicida llamado glifosato, uniéndose 
a 29 países que están en proceso de prohibición del agroquímico, y proponiéndose la 
transición agroecológica para librar a la región mexicana de productos nocivos para el 
medio ambiente y el ser humano. Y es que, esto último puede detonar en un futuro cercano 
en el cambio de las recomposiciones en las relaciones económicas internacionales, ya 
que es probable que en breve, las migraciones retomen sus fines antropológicos, ante la 
devastación climática en la que estamos inversos, y la búsqueda de los alimentos libres de 
químicos nocivos, sean un agente receptor o al menos retenedor a las economías que hoy 
expulsan mucha mano de obra mexicana y latinoamericana, que representan manos de 
obra creadora y creativa, que debería ser aprovechada por sus lugares de origen; y que, en 
un contexto de gobierno y parlamento abierto, pueden propiciarse las condiciones legales 
para exhibir los abusos de algunas firmas multinacionales que, en aras de la obtención de 
la ganancia han pervertido los fines de alimentar a la población, creando productos nocivos 
para el medio ambiente y la salud humana. Y, conjuntamente, el embate ecológico y la 
búsqueda de alimentos, pueden ser el hilo conductor que redireccione las nuevas regiones 
de desarrollo y migración en favor del desarrollo humano.
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