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Introducción 

Seguramente en estos momentos algún individuo, en cualquier parte del mundo, 
está siendo afectado en sus actividades cotidianas por alguna manifestación de la 
globalización económica. Quien escribe estas líneas lo hace en un equipo de 
cómputo cuyos componentes fueron fabricados en distintas partes de este planeta 
y ensamblados en otra muy diferente. La cultura, las costumbres, el idioma, etc., 
son, sin duda, desiguales entre todos los países, sin embargo una constante 
destaca en todos ellos: la cuestión de lo económico, aspecto que se convierte en 
el motor fundamental para integrar diversas regiones en una comunidad virtual 
que interactúa y genera productos, servicios y ganancias que contribuyen al 
crecimiento y desarrollo interno de cada una de ellas. Asimismo, y siguiendo el 
ejemplo del equipo de cómputo, habría que destacar que dicho equipo fue 
adquirido mediante el pago de una cantidad de dólares (por supuesto, pagados 
al tipo de cambio vigente el día de la compra). El argumento esgrimido para 
realizar de esta manera la venta es el de que se trata de un artículo importado y, 
por tanto, hay que pagarlo en términos de la moneda comúnmente aceptada a 
escala internacional en la actualidad: el dólar norteamericano. Así, podríamos 
seguir citando ejemplos de la vida cotidiana que involucran transacciones en 

1. El autor agradece a la Fundación William and Flora Hewlett el apoyo financiero para la 
realización de la investigación cuyos resultados parciales se presentan en este artículo. Así 
mismo, a la Universidad de Guadalajara por el estímulo económico recibido dentro del 
Programa de Retención y Estímulos a Grupos de Liderazgo Académico PR YEGLA. 

2. Profesor Investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de la Univer
sidad de Guadalajara, actualmente funge como Director del mismo. Direcciones electrónicas: 
marcosram@hotmail.com y marcosr@udgserv.cencar.udg.mx 



EXPRESIÓN ECONÓMICA 
8 

divisa norteamericana en nuestro país y que son una muestra clara del fenómeno 
de la dolarización de las economías; es decir, cuando nuestros conciudadanos 
usan constantemente el dólar junto a o en vez del peso mexicano, entonces nos 
valemos del concepto de dolarización. Así pues, para poder dimensionar este 
fenómeno es importante buscar en la historia y el desarrollo, tanto del dinero 
como de la globalización e integración económicas, elementos que nos permitan 
entender e intentar explicar este aspecto de la economía, en el marco de un 

mundo que ya no es exclusivamente un conjunto de naciones en sus relaciones de 
interdependencia, dependencia, colonialismo, bilateralismo, multilateralismo [ .. -1 
sino una sociedad global moldeada por las configuraciones y los movimientos de la 
globalización. 3 

La idea de la dolarización ha figurado de manera importante en los últimos 
años. Varios países, en particular Argentina, Ecuador y México, han retomado la 
idea; algunos de ellos están considerando o ya han establecido la dolarización 
oficial. 

En nuestro país se ha explorado esta medida, lo que ha provocado una 
discusión muy amplia -entre los diversos sectores económicos, políticos y socia
les- que, en la mayoría de los casos, ha girado en torno al dilema de la pérdida 
de soberanía nacional. 

Con este fin, y en virtud de que en los próximos meses este tema habrá de 
retomarse dentro de una estrategia económica integracionista ya definida con 
anterioridad, el presente trabajo analizará el fenómeno de la dolarización en las 
comunidades de alta migración internacional. En tales comunidades dicha situa
ción se ha difundido de manera silenciosa pero permanente: aparece como algo 
cotidiano en su vida económica. Para el caso de Jalisco en particular, el análisis 
se realizará sobre la población de Teocaltiche, ubicada en la región conocida 
como Los Altos de Jalisco, en colindancia con los estados de Zacatecas y Aguas
calientes. En Teocaltiche la tradición migrante data de hace muchos años; en 
muchas de sus comunidades se advierte el fenómeno de la dolarización de 
manera cotidiana, en las transacciones económicas que realizan sus habitantes. 

El sistema monetario actual 

En la actualidad, el papel moneda no es el único tipo de instrumento monetario 
utilizado. A éste se ha sumado el llamado dinero escritura!, que no es mas que el 
poder de compra inscrito en una cuenta. El papel moneda que se lleva al banco 
se convierte en unidades monetarias inscritas en una cuenta personal; estas 

3. Ianni, Octavio, Teorías de la globalización, Siglo XXI, México, 1999, (4ª Edición), p. 3. 
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unidades podrán después circular por un simple juego de anotaciones entre 
cuentas distintas, sin necesidad de hacer circular papel morieda; he aquí en lo que 
consiste la compensación bancaria. Dos personas que tengan cuentas corrientes 
en el mismo o distintos bancos, pueden efectuar sus pagos mutuos, inscribiendo, 
simplemente, las cifras correspondientes en sus respectivas cuentas. 

Esta nueva forma de circulación monetaria es la última invención de los 
banqueros para hacer frente, en este caso, a la escasez de papel moneda, contro
lado por el Estado. Con el procedimiento de las anotaciones en cuenta corriente, 
se evita el hacer correr papel moneda, pero, además, se puede crear nueva 
circulación monetaria. Tal es, como ya hemos visto, el oficio de banquero: 
inventar el poder de compra que falta en el mercado, hacer posible la circulación 
monetaria suplementaria, cuando la existente no es suficiente. Y esto se continúa 
haciendo, como antes, a través del crédito. Solo que, ahora, el crédito ya no se 
hace emitiendo billetes de banco más o menos garantizados por los depósitos en 
metálico -esta emisión está monopolizada por el Estado-, sino que se hace 
abriendo cuentas corrientes de crédito, es decir, a personas que no hayan reali
zado ningún depósito previo en papel moneda. La garantía de este crédito está 
constituida por todos los depósitos realmente efectuados en el banco. Como 
antes, lo único que hace falta para garantizar la solidez de este sistema es 
mantener una proporción adecuada entre estas dos circulaciones monetarias: la 
circulación a partir de los depósitos efectuados ( que se limita a sustituir la 
circulación del papel moneda) y la circulación originada por el crédito. 

La moneda escritura! ha llegado a ser la moneda por excelencia de los países 
desarrollados, donde el comercio y la industria concurren a multiplicar los inter
cambios. En algunos países industriales, llega a representar 80% de la masa 
monetaria total. En nuestros días, se está convirtiendo rápidamente en moneda 
electrónica: unos simples impulsos eléctricos y unas cuantas memorias magnéti
cas son suficientes para realizar los pases de anotaciones. 

Es innegable que el sistema monetario ha vuelto a sus características primi
tivas de abstracción e instrumentalidad: los instrumentos monetarios vigentes no 
tienen ningún valor intrínseco, sino que se limitan a servir de intermediarios en 
el intercambio de las mercancías concretas y de expresar el valor de éstas en 
términos de unidades abstractas. 

Así pues, el dinero escritural y las nuevas modalidades de dinero conocidas 
como cuasi dinero ( que comprenden cuentas de ahorro, depósitos a plazo en 
sociedades de ahorro y de préstamos, bonos de ahorro emitidos por el gobierno, 
pólizas liquidables de seguro de vida y valores gubernamentales a muy corto 
plazo), a diferencia del dinero en efectivo, originan costos por concepto de 
transferencia, adquisición o conversión y producen ciertos intereses a quienes los 
posean. No se parecen en nada a las modalidades anteriores de dinero, sin 
embargo el sistema monetario, como un todo, conserva aún todos los vicios de la 
moneda metálica concreta: anonimato, uniformidad y dinamismo. 
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El dinero en México 

Por lo que respecta a México, la situación no es muy diferente. Con la consuma
ción de la conquista y ante la imposibilidad de implantar una economía moneta
ria, los conquistadores se vieron en la necesidad de adoptar los 

medios de cambio indígenas, mantas de algodón (patolcuachtli), cañones de pluma de 
ánade rellenos de polvo de oro, cuentas de jade ( chalchihuitl), hachuelas o tajaderas 
de cobre y granos de cacao utilizados por cuenta o por carga (muy difundido y 
utilizado en algunas regiones del país hasta entrado el siglo XIX).

4 

Sin embargo, al crecer las necesidades de intercambio, se hizo impostergable 
la acuñación de moneda. 

Es hacia 1535 cuando el Virrey Antonio de Mendoza trae consigo las instruc
ciones para fundar la casa de moneda, la cual contribuyó a que por casi trescien
tos años el circulante monetario estuviera formado por monedas de oro, plata y, 
en menor grado, cobre. Con la Revolución de Independencia (1810) se trastocó 
el orden político y social del virreinato de la Nueva España. Se provocó una 
profunda crisis económica producida, en parte, por el abandono de las minas y la 
repatriación de capitales a la madre patria. De esta manera, la falta de circulante 
se convirtió en un problema más de la convulsionada colonia. Dada la peligrosi
dad para trasladar metal desde los reales mineros hasta la casa de moneda de 
México se instalaron casas de cambio provisionales, aledañas a los principales 
centros mineros, con el fin de evitar los riesgos del pillaje y acuñar las monedas 
realistas de necesidad. Dichas casas de moneda funcionaron en Zacatecas, Som
brerete, Durango, Guanajuato, Guadalajara, Real de Catorce y San Luis Potosí. 
Es en 1892 cuando todas las casas fueron recuperadas por el gobierno, y para 
1905, a raíz de la caída del precio mundial de la plata, el gobierno de Porfirio Díaz 
se vio obligado a llevar a cabo una reforma monetaria que disminuyó sensible
mente la acuñación de moneda. 

Entre 1910 y 1917 la emisión y la circulación monetaria se vieron profunda
mente afectadas por el conflicto revolucionario. Dada la escasez de circulante, 
los grupos en conflicto se vieron obligados a emitir sus propias monedas (gene
ralmente muy burdas: billetes, vales y cartones) para satisfacer sus requerimien
tos financieros. 

U na vez concluido el conflicto armado, y en plena etapa de reconstrucción 
nacional, fue creado 

4. Banco de México, Historia de la moneda mexicana, en http://banxico.org.mx/cMoneda/Fsmone
da.htmI, consultado el 27 de julio del año 2000. 



ENE-ABR 200 1 / NÚMERO 8 1 1 

El Banco de México entre cuyas funciones estaban la emisión y la regulación de la 
circulación monetaria y la restauración de la confianza de los usuarios de la moneda 
nacional. Los primeros billetes del Banco fueron impresos por el American Bank 
Note Company de Nueva York. 5 No es sino hasta 1969 en que se inicia la impresión 
de billetes en la naciente Fábrica de Billetes dél Banco de México. 

Para 1992 destaca la creación de una nueva unidad del sistema monetario 
mexicano, equivalente a mil pesos de la unidad anterior. La nueva unidad conser
vó el nombre de peso y fue adoptada con el objetivo de facilitar la comprensión y 
el manejo de cantidades en moneda nacional; así como para propiciar el empleo 
más eficiente de los sistemas de cómputo y registros contables. Para distinguirla 
de la anterior unidad monetaria se le antepuso el adjetivo de "nuevo", cuyo uso 
se eliminó a partir de 1996. 

Intercalado en esta amplia historia de la moneda mexicana, encontramos un 
hecho destacable por su importancia en las transacciones comerciales efectuadas 
en diversas regiones tanto de norte como del centro del país: el uso del dólar 
norteamericano como medio de cambio y de inversión (recuérdese que, hasta 
antes de la nacionalización bancaria de 1982, eran permitidas las cuentas de 
inversión en dólares en los bancos comerciales) 

¿Qué es el dólar? 

El término dólar proviene del alemán Daler o Taler, abreviatura de joachimstha
ler, nombre de una moneda de plata que llevaba impresa la efigie de San Joaquín, 
acuñada por primera vez (1519) en lo que hoy es Alemania 6 

Una vez terminada la guerra de Independencia de los Estados Unidos, el 
Congreso Continental adoptó el sistema decimal. Los primeros dólares estadou
nidenses se acuñaron en Filadelfia, por el Gobierno Federal, en 1794, tras 
aprobarse la Ley Monetaria de 1792. Esta ley establecía dos patrones de valor: un 
dólar de plata, que contenía 371.25 gramos de plata pura, y un dólar de oro, que 
contenía 24.75 gramos de oro puro. El dólar de oro, que era muy pequeño, sólo 
circuló entre 1849 y 1889. 

Una ley del Congreso de 1900 fijó el dólar de oro como patrón monetario de 
Estados Unidos, estableciendo también el valor del papel moneda de uso legal en 
función del valor de la moneda de oro. Hasta 1934, el papel moneda estaba 
respaldado por las monedas de oro o plata: se podían intercambiar los billetes por 
monedas fabricadas con oro o con plata. Tras la aprobación de la Ley de las 
Reservas de Oro de 1934, el contenido de las monedas se redujo a 13.71 gramos; 

5. Ibídem. 
6. Microsoft, Enciclopedia Encarta 2000, 1993-1999, Microsoft Corporation, 1993-1999. 
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d 1 das de Oro y todos los billetes respaldados por oro fueron retirados to as as mone . . 
de la circulación y sustituidos por otras monedas con el mismo v~lo~ ,facial, pero 
con menor valor real; la acuñación de monedas de oro se supnm10. En aquel 
entonces, había en circulación alrededor de 311 millones de dólares en monedas 
de oro. Desde entonces, los dólares en circulación, tanto billetes como monedas, 
han sido fiduciarios: su valor viene dado por su poder adquisitivo y no por su valor 
de intercambio por metales preciosos. Desde que se aprobó La ley de Reservas 
de Oro, el dólar estadounidense ha sufrido varias devaluaciones. Durante la 
década de 1970 el valor del dólar cayó en relación con otras monedas más 
estables, mientras que el valor del oro aumentaba. La recuperación económica 
estadounidense de principios del decenio de 1980 cambió esta tendencia. Sin 
embargo, en 1986 se intentó reducir el enorme déficit comercial estadounidense 
devaluando el dólar frente a otras monedas; proceso que tuvo un enorme éxito 
frente al marco y al yen. 

Los dólares de plata siguieron en circulación hasta 1965, fecha en que 
estuvieron a punto de desaparecer porque su valor facial era muy inferior a su 
contenido en plata. A principios de 1975, se permitió que los estadounidenses 
tuvieran, compraran y vendieran oro como cualquier otro bien, pero las monedas 
de oro no circulaban como dinero. 

El dólar es la primera moneda de reserva internacional, con un fortalecimiento 
inusitado en la actualidad. Hoy, más del 60% de las reservas de divisas mundiales se 
conservan en dólares, más de la mitad de la riqueza privada mundial; y más de dos 
tercios del comercio mundial se negocia con dólares. 7 

¿Qué es la dolarización? 

La dolarización ocurre cuando los residentes de un país usan extensamente el 
dólar de los Estados Unidos u otra moneda extranjera junto a o en vez de la 
moneda local. 8 

La dolarización se ha clasificado de dos formas: 
• Oficial: cuando un gobierno adopta la moneda extranjera como de curso 

legal exclusivo o predominante. 
• Extraoficial: cuando los individuos mantienen una gran parte de su rique

za financiera en activos extranjeros, aun cuando la moneda extranjera no 
sea de curso legal. 9 

7. Ibídem. 
8. Congreso de Los Estados Unidos, Joint Economic Committee, Fundamentos de la dolarización, 

en http://www.senate.gov/-jec/basicssp.htm, consultado el día 17 de febrero del año 2000. 
9. Es decir, que una moneda es legalmente aceptable como pago de todas las deudas, a menos que 

las partes contratantes hayan especificado el pago en otra moneda. Difiere del concepto curso 
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El término extraoficial, por lo regular, se refiere tanto al curso legal como al 
curso forzoso de una moneda; es decir, cuando mantener dinero extranjero es 
legal y cuando es ilegal. En algunos países es común encontrar que los individuos 
mantienen algún tipo de activos extranjeros. (por ejemplo, tener cuentas en 
dólares en un banco local), pero es ilegal mantener otro tipo de activos extranje
ros ( cuentas bancarias en el extranjero), a menos que se haya obtenido un 
permiso especial. 

La dolarización extraoficial puede incluir activos como: Bonos extranjeros y 
otros activos no monetarios (por lo general en el exterior); depósitos de moneda 
extranjera en el exterior; depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario 
doméstico o billetes extranjeros (papel moneda) en carteras o en el colchón. 

Por lo regular, este tipo de dolarización ocurre en etapas que corresponden 
a las funciones del dinero señaladas anteriormente; es decir, como medida de 
valor, medio de pago y unidad de cuenta. Dentro de una primera etapa se le suele 
llamar sustitución de activos: las personas mantienen bonos extranjeros y depósi
tos en el exterior como reserva de valor, lo hacen porque quieren protegerse 
contra la pérdida de riqueza derivada del proceso inflacionario de la moneda 
doméstica, fundamentalmente. En la segunda etapa, conocida como sustitución 
monetaria, los individuos mantienen grandes cantidades de moneda extranjera en 
el sistema bancario doméstico y luego en billetes extranjeros, estos últimos se 
utilizan tanto como medio de pago como para mantener su valor; sueldos, pago 
de servicios, alimentos, etc., tienen que pagarse en moneda local, pero artículos 
más caros, como automóviles, terrenos, casas, maquinaria para producir, etc., se 
pagan a menudo en moneda extranjera. Una última etapa se da cuando los 
individuos piensan en términos de moneda extranjera y a los precios de la 
moneda local se les relaciona con el tipo de cambio vigente. 

Medir el monto de la dolarización extraoficial no es cosa sencilla. Hasta la 
fecha, ha sido difícil calcular el monto que las personas tienen en bonos, depósi
tos bancarios o billetes y monedas extranjeras. Sin embargo: 

Estimaciones sobre cuántos dólares de los Estados Unidos y otras monedas circulan 
fuera de su país de origen dan una idea aproximada de cuán extendida está la 
dolarización extraoficial. Investigadores del Sistema de la reserva Federal estiman 
que los extranjeros mantienen entre 55% y 70% de billetes en dólares de los Estados 
Unidos. La cantidad de dólares en circulación [estimada en 1999] era de cerca de los 
480 mil millones, lo que implica que los extranjeros mantienen aproximadamente 300 
mil millones. Un estudio reciente de países en desarrollo efectuado por el FMI, 

encontró que 52 de ellos estaban altamente o moderadamente dolarizados en 1995.10 

forzoso el cual significa que los individuos deben aceptar una moneda en pago, aun cuando ellos 
quieran especificar otra moneda. 

10. Congreso de los Estados Unidos, op. cit. 
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México junto con Argentina, Bolivia, Perú, Centroamérica, los países de la ex Unión 
Soviética, Mongolia, Mozambique, Rumania, Turquía, Vietnam y otros más, son 
clasificados como extraoficialmente dolarizados, de acuerdo con el mencionado 
estudio del FMI. 

La mayoría de las naciones dolarizadas extraoficialmente han adoptado al 
dólar estadounidense como la moneda extranjera elegida. Esto es particularmen
te cierto para América Latina y el Caribe, regiones en donde los Estados Unidos 
fungen como el principal socio comercial y son, a la vez, la mayor fuente de 
inversión extranjera. 

Por último, aunque no es el objetivo de este trabajo abundar en ella, encon
tramos la dolarización oficial, la cual ocurre cuando la moneda extranjera adquie
re el estatus exclusivo o predominante de curso legal completo; es decir, que no 
solamente es legal el uso de la moneda extranjera en los contratos privados, sino 
que también el gobierno la usa para hacer sus pagos. Si existe moneda doméstica 
ésta se restringe a un papel secundario, tal como ser emitida solamente en la 
forma de moneda fraccionaria de poco valor. 

De acuerdo con lo anterior, la dolarización extraoficial que ocurre en países 
como el nuestro, tiene diversas explicaciones. Como ya los vimos, responde a un 
efecto que es producto de las relaciones comerciales y de inversión que nuestro 
país establece con los Estados Unidos y que es parte también de un proceso de 
integración económica, vigente desde hace ya algunos años. Pero también es una 
respuesta, por lo menos en algunas regiones del país, producto de la integración 
que se da por la vía de la migración de connacionales a Estados Unidos. Es 
innegable que muchas de estas zonas de alta migración internacional están 
integradas con algunas regiones o ciudades de los Estados Unidos a través de un 
flujo de divisas, bienes y servicios, así como de las relaciones sociales y familiares. 

Los procesos de integración económica 

Así pues, al considerar la integración económica como un elemento que contri-' 
buye de manera importante a la dolarización de diversas regiones de nuestro país, 
es importante analizar en qué consiste y cuál es el camino que diversas regiones 
del mundo están siguiendo al respecto. 

lQué es la integración económica? La integración económica tiene que ver 
con el establecimiento de normas y regulaciones que favorecen el comercio y la 

. cooperación económica entre los países. En un extremo, dará origen a un merca
do mundial de comercio libre, donde todas las naciones manejen una moneda 
única y puedan exportar cuanto deseen al resto del mundo; mientras que, por el 
otro, encontramos una ausencia total de integración económica, en la cual los 
países son autosuficientes, es decir que no tienen necesidad de establecer inter-
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cambios comerciales con los demás. Esto nos lleva a considerar, de acuerdo con 
Alan Rugman y Richard Hodgetts, 11 una serie de niveles de integración econó
mica. 

Área de libre comercio. Se trata de un tipo de integración económica en la que 
se eliminan barreras comerciales entre los pa1ses miembros. En este nivel, los 
participantes buscan beneficiarse especializándose en la producción de aquellos 
bienes y servicios en que tienen una ventaja relativa e importando aquellos en que 
tienen una desventaja relativa. 

Uno de los convenios más conocidos de comercio libre es la Asociación 
Europea de Libre comercio, zona de comercio libre que actualmente está forma
da por Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Suecia y Suiza. Otro ejemplo 
son Estados Unidos, Canadá y México que crearon el Tratado de Libre Comercio 
de América del No rte. 

Uniones de aranceles aduaneros. Se refiere a un tipo de integración económica 
en que se eliminan todos los aranceles entre los países miembros y se establece 
una política comercial común frente a los países no-miembros. La política, a 
menudo, da origen a una estructura uniforme de aranceles. En esta integración 
económica, un país no perteneciente a la unión pagará los mismos aranceles 
sobre las exportaciones a cualquier país miembro que reciba los bienes. 

Los países miembros ceden al grupo en general parte del control de sus 
políticas económicas. Ninguno de los actuales grupos de integración regional ha 
sido fundado con el fin de crear una unión de aranceles aduaneros; muchos de 
ellos buscan una mayor integración mediante el mercado común o la unión 
económica. 

Mercado común. Es una forma de integración económica que se caracteriza 
por: 

,¡¡; Ausencia de barreras comerciales entre las naciones integrantes. 
• Política común de comercio exterior. 
• Movilidad de los factores de producción entre ellos. 
El mercado común permite reasignar los recursos de producción, como 

capital, mano de obra y tecnología, basándose para ello en la teoría de la ventaja 
relativa. Aunque desde el punto de vista económico esto puede resultar desven
tajoso para las industrias o determinadas empresas de algunos miembros, en 
teoría debe favorecer la entrega eficiente de bienes y servicios a todos los 
integrantes. El mejor ejemplo de un mercado común exitoso es la Unión Euro
pea, a pesar de que ahora haya avanzado más allá de la mera integración 
económica y busque la integración política. 

11. Rugman-Hodgetts, Negocios internacionales: un enfoque de administración estratégica, McGraw 
Hill, México, 1996, pp. 118-120. 
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ción entre los países miembros y una total integración de las políticas económicas. 
La unión económica posee las siguientes características: 

• Unifica la política monetaria y fiscal entre los integrantes. 
• Tiene una moneda común. 
• Aplica las mismas tarifas y estructuras fiscales a todos sus miembros. 
• La mayor parte de las políticas económicas nacionales de cada país queda 

en manos del grupo en general. 
Unión política. La unión política va más allá de la integración económica 

total, pues en ella todas las políticas económicas están unificadas y hay un solo 
gobierno. Esto representa una integración económica total, y se da únicamente 
cuando las naciones renuncian a los poderes nacionales para someterse al lide
razgo de un solo gobierno. Un ejemplo exitoso es Estados Unidos, que integró 
estados independientes en una unión política. La unificación de Alemania Orien
tal y Occidental en 1991 dio origen a una unión política. Ahora los dos países son 
regidos por un mismo gobierno y cuentan con un conjunto de políticas económi
cas comunes. 

México está integrado comercialmente a los Estados Unidos, dentro de un 
área de libre comercio. Los Estados Unidos, a su vez, consideran a nuestro país 
como un mercado estratégico, tanto por su número como por tratarse de la puerta 
de entrada a América Latina y a otros mercados no menos importantes. Por lo 
que se refiere al libre movimiento de factores, podemos mencionar que, respecto 
al capital y su movilidad, éste ya es una realidad dentro del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, la movilidad de la mano 
de obra es un tema aun no incluido. Aunque de manera ilegal miles de mexicanos 
cada año se incorporen al mercado laboral estadounidense en busca de nuevas 
oportunidades, lo que genera, a su vez, un monto considerable de recursos que 
son transferidos a sus familias en México, las cuales los inyectan a las economías 
locales involucrándolas en un proceso de dolarización extraoficial. 

U na región con gran tradición migran te: Los Altos de J alise o 

La zona de Los Altos (norte y sur) integrada por 19 municipios (Lagos de 
Moreno, San Juan de los Lagos, Encamación de Díaz, Teocaltiche, Unión de San 
Antonio, Villa Hidalgo, Ojuelos, Tepatitlán de Morelos, Aran das, Acatic, Jesús 
María, San Miguel el Alto, San Julián, San Diego de Alejandría, Valle de 
Guadalupe, Jalostotitlán, Villa Obregón, Mexticacán y Yahualica de González 
Gallo), 12 representa, aproximadamente, la cuarta parte de la extensión territorial 

12. La nueva regionalización emprendida por el Gobierno del Estado de Jalisco ha dividido la 
región de Los Altos en dos: Región Altos Sur, con asiento en Tepatitlán de Morelos, y la Región 
Altos Norte, con asiento en Lagos de Moreno. 
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del estado de Jalisco. Se caracteriza por carecer de recursos naturales suficientes. 
Su clima preponderante es semi seco, las precipitaciones y los recursos hidroló
gicos son escasos y los suelos delgados, lo que los limita para el uso agrícola; no 
posee recursos forestales de consideración y su_s recursos minerales se reducen a 
algunos no metálicos; sin embargo, cuenta con una eficiente comunicación terres
tre, gracias a que se trata de un territorio llano. 

Su estructura productiva es relativamente homogénea. En las dos subregio
nes que la componen (norte y sur), prevalecen las actividades pecuarias, avícolas, 
agroindustrias relacionadas con actividades primarias, manufactura de prendas 
de vestir y una fuerte tradición comerciaL 

De acuerdo con el análisis del Centro de Estudios Estratégicos para el 
Desarrollo, de la UdeG, 13 Los Altos ocupan un lugar importante en el sector 
industrial, localizándose aquí empresas importantes en las ramas de lácteos, 
cárnicos, alimentos balanceados, piel, calzado, dulces, prendas de vestir y produc
ción de tequila. 

Se considera una de las más importantes zonas expulsoras de población en 
todo el país. Es una región: 

De rechazo poblacional desde hace [ mucho más de] cuarenta años [y] la población 
que sale de la región procede principalmente de las zonas rurales. 14 

Los movimientos migratorios, que se dan, principalmente, hacia Estados 
Unidos se traducen en un constante flujo de divisas que son importantes para el 
desarrollo de la región. Destaca también su identidad regional, que le permite ser 
poseedora de una cultura homogénea y diferenciada del resto del estado y del 
país, lo que se ha reflejado en la conformación económica y social propia de Los 
Altos. 

Con el fin de poder apreciar las particularidades de la dolarización oficial en 
la zona de Los Altos de Jalisco, el enfoque se dirigió a una de sus poblaciones 
importantes: Teocaltiche, la cual destaca por sus antecedentes históricos ( que se 
remontan a tiempos de la conquista), así como por su influencia comercial y 
política sobre municipios como Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, J alosto
titlán, Cañadas de Obregón, Villa Hidalgo, Yahualica y Mexticacán. Hacia 1869 
se erigió como la cabecera del onceavo cantón. 

El crecimiento de su población en los últimos 45 años es de aproximadamen
te 62.37% (al pasar de 22,889, en 1950, a 37,164 habitantes en 1995). Por lo que 
respecta a la tasa de crecimiento promedio anual de su población, ésta se ha ido 

13. CEED, UdeG, Jalisco a tiempo, resúmenes 1994 y 1995, en http://unicornio.udg.mx/Jat/info/re
gion1.html. 

14. CONAPO, Estudio socioeconómico y demográfico del subsistema de ciudades Guadalajara-Cd. 
Guzmán-Manzanillo, México, 1988, p. 245. 
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reduciendo al pasar de 1.38%, en 1950, a 0.43%, en 1995, ~uy por debajo de las 
tasas observadas en el ámbito nacional y del estado de Jalisco, que son cercanas 
a 2%. Los últimos registros de densidad poblacional que se tienen indican que 
asciende a 41 habitantes por Km2

, mientras que en el resto del estado tal densidad 
. K 2 es de 66 habltantes por m . 

Respecto a la pirámide de edades, generada a partir de los datos de 1995, se 
observa que el grueso de la población se concentra entre los 5 y los 24 años, 
caracterizándose también por la reducción en número de los menores de 5 años. 

De acuerdo con el diagnóstico municipal del RIM-INESER: 

El grado de marginación del municipio, en el año de 1980, era medio y para 1990 fue 
bajo, ocupando el lugar 1,715 de los 2,409 municipios en el ámbito nacional, incluyen
do al Distrito Federal. 15 

Teocaltiche es un municipio clasificado como agropecuario e industrial, en el 
que han florecido actividades muy importantes como la elaboración de sarapes, 
sombreros, la talla del hueso y la industria artesanal de la madera. Sin embargo, 
y como lo señala el Sr. Fernando Ramírez: 

Estas actividades poco a poco han venido desapareciendo, los saraperos han migrado 
hacia lugares como Saltillo, Coah., los sombrereros hacia Michoacán y los artesanos 
de la madera y el hueso muchos de ellos han dejado su actividad para irse a Estados 
Unidos, todo por la falta de apoyo a su actividad. 16 

Según información de 1990, la Población Económicamente Activa del muni
cipio estaba compuesta por 8,423 personas, de las cuales 8,213 habitantes eran 
considerados como la población ocupada y 210 como población desocupada, lo 
que representa una tasa de ocupación de 97.5%. 

La agricultura es una actividad importante, no sólo del municipio sino tam
bién de la región, los cultivos más importantes son los de maíz, maíz forrajero, 
frijol, chile seco, alfalfa forrajera, verduras y legumbres, principalmente. 

Por lo que se refiere a la actividad económica en general, según información 
de los censos económicos de 1994, existían 1,684 establecimientos de los cuales 
139 eran del giro industrial, 729 comerciales, 398 de servicios y 355 agropecua
rios. 

Las principales inversiones identificadas en el municipio tienen que ver con 
la costura, los hilados y los tejidos de punto, los muebles, la cerámica, las 
artesanías, la elaboración de hielo y, por supuesto, el comercio. 

15. Red de Información Municipal Jalisco (RIM), Diagnóstico Municipal de Teocaltiche, INESER, 
consultado en http://mexplaza.udg.mx/rimj alisco/teocalti.html. 

16. Entrevista al Sr. Fernando Ramírez, cronista del pueblo, efectuada el 29 de Diciembre de 1998. 
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En relación con la población ocupada, algo que llama la atención es que de 
1970 a 1990 bajó su participación en actividades relacionadas con la agricultura, 
ganaderfa y pesca al pasar de 4,250 personas, en 1970, a 2,795, en 1990; la 
tendencia en la industria manufacturera se red_ujo también, al pasar de 1,963 a 
1,721 personas en el mismo período; destaca particularmente el caso de la 
población ocupada en la construcción, con un incremento de 462% (201 trabaja
dores en 1970 y 929 en 1990). Como se sabe, uno de los principales usos de las 
remesas de los migrantes es la adquisición y acondicionamiento de sus viviendas. 
De acuerdo con las cifras esta situación, en los últimos 20 años, ha significado un 
incremento notorio de la actividad en el municipio. 

CUADRO 1 

PEA de 12 años y más en Teocaltiche, 
por rama de actividad económica. Comparativo 1970-1990 

Rama de actividad 1970 1990 Diferencia % deincrem. 

Agr., Gan. Silv. y Pesca 4,250 2,975 (1,455) -34.0% 

Minería 25 15 (10) -40.0% 

Extracción. de Petróleo y Gas 3 1 (2) -66.6% 

Industria Manufacturera 1,963 1,721 (242) -12.3% 

Electricidad y Agua 4 18 14 450 

Construcción 201 929 728 462 

Comercio 467 978 511 209 

Transporte y Comunicaciones 56 147 91 262 

Servicios 612 1,323 711 216 

Admon. Publica y Defensa 73 122 49 167 

Otros 395 166 (230) -57.9 

Total 8,049 8,213 164 102 

JNEGI, IX y XI Censos Generales de Población, 1970 y 1990. 

Importante también es el caso de los servicios, con un incremento de 216% 
(612 en 1970 y 1,323 en 1990). Al respecto, y de acuerdo con los censos de 
servicios de 1989 y 1994, el número de establecimientos de este tipo cambió de 
151 a 221 en el mismo lapso. Para 1993 destacan los restaurantes y hoteles, que 
con 93 establecimientos ocupan a 223 personas. Así como también es caso 
destacable el del comercio, con un incremento de 209% ( 467 personas en 1970 y 
978 en 1990). De acuerdo con los censos comerciales, los establecimientos de este 
tipo se incrementaron de 314, en 1988, a 466, en 1993, ocupando en esta última 
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fecha 1,049 personas. Destacan los establecimientos al por menor, los cuales 
representan 95.3% del total; en especial los de comercio de productos alimenti
cios, bebidas y tabaco al por menor en establecimientos especializados en donde 
se ocupaba a 537 personas. 

CUADRO 2 

Número de establecimientos y personal ocupado 
en el comercio y servicios de Teocaltiche, 1989-1994 

Comercio 1989 1994 Servicios 1989 
Núm. Pers. Núm. Pers. Núm. Pers. 

OCUD. OCUD. ocuo. 

Comercio al por 11 87 22 133 De alq. y ** 8 
mayor admnon de 

inmuebles 

De prod. no 7 28 13 43 Alq. de b. ** 1 
alim. muebles 
De prod. alim. 4 59 9 90 Educ., med. y 21 77 

asist. 

Comercio al por 303 505 444 916 Restaurantes 63 133 
menor v Hoteles 
De prod. alim. 168 263 266 537 Esparcimiento, 7 13 
en culturales y 
establecimientos recrea t. 

De prod. alim. 4 11 ** 14 Profes., 22 24 
en tiendas, técnicos y 
almacenes personales 

De prod. no 126 210 157 318 Rep. y 32 53 
alim. Mantto. 
De automóviles, ** 9 14 29 Rel. con la ** 10 
llantas y refacc. agr., gan., 

const., fin. 
Estaciones de ** 12 ** 18 
gasolina 
Total 314 592 466 1,049 151 315 

1994 
Núm. Pers. 

ocuo. 

6 25 

** 9 

24 72 

93 223 

10 38 

28 55 

54 105 

** 8 

221 535 

INEGI. Para 1989: X Censo Comercial, X Censo de Servicios. Para 1994: XI Censo 
Comercial y XI Censo de Servicios. 
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En resumen, la situación del municipio -al igual que la de su región ( Altos 
Norte)- es similar: la calidad de sus suelos y la disponibilidad de recursos 
hidráulicos no son de lo más adecuado, el intermediarismo en el abasto de 
insumos alimenticios para la ganadería es alto, las actividades de la construcción, 
los servicios y el comercio se fortalecen y la migración de su población hacia el 
vecino país del norte es una constante importante. 

El municipio de Teocaltiche se encuentra enclavado en una región conside
rada como de rechazo poblacional desde hace más de 40 años. La población rural 
es mayoritaria en la emigración. 

Con el fin de comprobar el hecho de que el municipio es expulsor de 
población, se procedió a analizar las pirámides poblacionales de los años 1950, 
1970, 1990 y 1995 en las cuales se observa perfectamente bien el adelgazamiento 
de los grupos de edad. Esta situación, desde el punto de vista de la demografía, 
no es debida solo a los niveles de mortalidad en el municipio, sino al fenómeno 
de la migración; en especial, en aquellos grupos de edad incluidos entre los 15 y 
los 40 años. 

Llama poderosamente la atención lo que se observa en la pirámide corres
pondiente a 1990: a partir del grupo de edades de 20 a 24 años la reducción es 
especialmente notoria, sobre todo en el grupo de los hombres. 

Por lo tanto, podemos decir que Teocaltiche es un municipio expulsor de 
población. Si se consideran los comentarios de informantes clave entrevistados 
en el municipio, 17 la expulsión se traduce en emigración hacia los Estados Uni
dos; especialmente del grupo de los hombres, más que el de las mujeres. 

Por último, es importante destacar que la emigración es un fenómeno que ha 
estado presente en la vida de los habitantes de muchas poblaciones del occidente 
del país. Teocaltiche no es la excepción y sus habitantes, en su mayoría, han 
mejorado su calidad de vida gracias a las remesas de divisas que los migrantes han 
enviado a sus familiares. 

Dado que no existen estudios específicos sobre ingresos por concepto de 
remesas internacionales para el municipio, no se conoce a ciencia cierta cuál sea 
el volumen anual de recursos recibidos. Sin embargo, según apreciaciones de 
personas vinculadas con la captación, se estima que diariamente se registran en 
las instituciones bancarias (y en la única casa de cambio que existe), alrededor de 
2,500 dólares diarios; es decir, un total de 900,000 dólares anuales. Mismos que 
tienen un impacto significativo en la liquidez de la economía local y en los 
procesos de comercialización internos. No es de extrañar que si alguien quiere 
comprar un vehículo o una propiedad en este municipio se tenga que enfrentar a 
una cotización en dólares. 

17. Información al respecto fue proporcionada por el Presidente Municipal, el presidente de la 
Asociación Ganadera, el señor cura de la localidad, el cronista del pueblo y algunos empresarios 
del mismo. 
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Dado que una gran parte de la población ongmaria de Teocaltiche ha 
emigrado hacia centros de población como Los Ángeles, California, Chicago, 
Illinois, y San Antonio, Texas, 18 se puede señalar que esta población de Los Altos 
de Jalisco esta integrada económica, social _y políticamente a esas ciudades 
norteamericanas, en virtud del flujo de divisas, bienes y servicios, relaciones y 
redes familiares, amistad y compadrazgo. Así como de participación política, ya 
que muchos migrantes han logrado obtener su ciudadanía y se han convertido en 
american citizens y siguen siendo, a la vez, ciudadanos mexicanos. 

Dolarización extraoficial en Teocaltiche 

De acuerdo con el Sr. Fernando Ramírez: 19 

Se puede asegurar que más de la mitad de las transacciones comerciales que se 
realizan en la población se hacen con recursos que los migrantes envían o trasladan 
a sus familias en Teocaltiche, por lo que se trata de un sostén importante de la 
economía local. 

Los dólares enviados -por lo general, a través de familiares o amigos- son 
de suma importancia para el sostenimiento familiar. El destino de tales envíos es 
la alimentación, cuidado de la salud, vestido, calzado y pago de servicios de la 
familia. Si hay algún excedente, se destina al mejoramiento o compra de vivienda, 
equipo de transporte o ahorro, que por lo regular es por la vía de mantener los 
recursos en dólares. Todo lo anterior sucede si el familiar permanece en los 
Estados Unidos, pero si el migrante decide regresar, el ahorro obtenido durante 
su estancia es invertido en un pedazo de tierra y ganado o en una tienda de 
abarrotes, una frutería, una papelería o algún otro tipo de comercio. En algunos 
otros casos, se instala un pequeño taller para la confección de prendas de vestir. 

Muchos comerciantes y empresarios ya establecidos ven con buenos ojos este 
tipo de actitudes de los migrantes ya que generan liquidez dentro de la economía 
local, la dinamizan e incrementan el poder de compra de la población. Sin 
embargo, esto ha ocasionado que todo mundo quiera realizar sus transacciones 
en dólares a grado tal que ya no sólo los bienes de más valor o los importados se 
negocien con divisa extranjera, sino aquellos de consumo cotidiano al igual que 
el pago de salarios. Por ejemplo, el Sr. Jaime Martínez, dueño de un taller de 
herrería, constantemente paga el salario de sus empleados en dólares, mismos 
que recibe de la venta de sus productos. Bertha Martínez, dueña de un negocio 

18. CISE, "Encuesta sobre negocios establecidos por migrantes en Teocaltiche, Jalisco", realizada 
los días del 28 al 31 de diciembre de 1998 y del 1 al 3 de enero de 1999. 

19. Cronista de Teocaltiche, Jalisco. 
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de alimentos, señala que por lo regular sus clientes le pagan en dólares, sobre 
todo en la temporada de las fiestas patronales, por lo que el reabastecimiento de 
productos para su negocio también lo realiza en dólares. 

Roberto Villalpando y Francisco Martínez se dedican a trabajar el campo y 
también al negocio del ganado. Ambos coinciden en que para poder trabajar sus 
tierras necesitan maquinaria e insumos agrícolas que se deben pagar en dólares. 
Consiguen la divisa extranjera realizando algo a lo que llaman "tratadas"2º o de 
sus viajes a Estados Unidos ( cuando sienten que las condiciones económicas no 
los favorecen en su lugar de origen). 

"Transaccionar en dólares es lo más común en este pueblo" señalan diversos 
empresarios de la localidad. El mantener los ahorros en dólares ya no sólo es una 
manifestación del estilo de vida de los Estados Unidos, o de estatus, sino una 
manera de proteger su riqueza de la depreciación de la moneda nacional. '·Cada 
vez se compran menos cosas con el dinero mexicano", señalan algunos habitantes 
del pueblo. Cabe señalar, también, que se trata de una desconfianza total de la 
población sobre las acciones emprendidas por sus autoridades. Al respecto, en la 
encuesta sobre negocios establecidos por migran tes en Teocaltiche, Jalisco, 45 % 
manifestó desconfiar de las acciones emprendidas por el gobierno. 

Javier Martínez, 21 empresario teocaltichense establecido en la ciudad de 
Fresnillo, Zacatecas, señala que en este pueblo -así como en muchos otros de 
Zacatecas- se observa un estilo de vida cada vez más norteamericanizado; esto 
se nota en la arquitectura prevaleciente, el equipamiento de las viviendas, los 
vehículos, etc., pero también por la idea cada vez más generalizada de poseer 
moneda extranjera, ya no sólo de liquidez inmediata (billetes) sino, cada vez más, 
en cuentas bancarias abiertas en Estados Unidos para proteger su patrimonio de 
cualquier contingencia económica nacional. El Sr. Martínez cita como ejemplo el 
caso de su suegro, empresario dedicado a la confección de prendas de vestir, que 
fue migrante y tiene familia en Los Ángeles, California: la mayoría de sus 
transacciones las realiza en divisa extranjera y mantiene cuentas bancarias en el 
extranjero para hacer frente a los vaivenes de la economía nacional. 

20. Se trata de transacciones privadas que establecen los individuos de esta región, mismas que 
involucran dinero, mercancías, servicios o bienes inmuebles y en las cuales ambas partes 
obtienen algún beneficio al cerrar el trato. 

21. Gerente de la empresa New Holland en la ciudad de Fresnillo, Zac. 
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Conclusiones 

Recientemente, Huber Escaith 22 señalaba que: 

Algunos especialistas profetizan que la diversidad actual [de monedas] se va a reducir 
a tres divisas principales: el dólar, el euro y el yen. En el caso de América Latina, este 
proceso ya está en marcha y en muchos países la moneda de referencia es el dólar 
estadounidense. 23 

Al respecto, el desarrollo histórico que ha experimentado la moneda con el 
correr de los años es muy claro, y nos muestra que cuando un instrumento 
monetario deja de tener valor de compra los agentes económicos, en general, 
optan por no utilizar más ese instrumento y adoptan uno nuevo. En este sentido 
el proceso de globalización económica, además de requerir nuevas formas de 
tiempo y espacio ("desterritorialización" y "reterritorialización", etc.), exige nue
vos esquemas de organización económica donde quienes ostenten la fortaleza 
financiera serán los que definan las nuevas reglas de un juego que se revitaliza 
una vez más: el capitalismo globalizador. Por tanto, no es casual que las cuestio
nes financieras mundiales giren alrededor del dólar, el euro y el yen. 

En nuestro país, la integración a la globalización económica -por lo menos 
en algunas regiones- no es reciente; es decir, no data de la década de 1980 a la 
fecha. La migración de la mano de obra mexicana ( cuyos orígenes se remontan a 
hace ya muchas décadas) es una muestra de ello. Los migran tes, al incorporarse 
a un mercado de trabajo distante de su lugar de origen y sostener económicamen
te a sus familias, lograron integrar dos espacios nacionales separados por miles 
de kilómetros. En el caso particular de la región de Los Altos de Jalisco, y, 
específicamente, los migrantes originarios del poblado de Teocaltiche han logra
do integrar virtualmente una región en la que participa, por supuesto, su pobla
ción, pero también ciudades norteamericanas como Los Ángeles, Chicago y San 
Antonio, al establecer tanto flujos económicos bidireccionales de bienes, servi
cios y dinero, como el mantenimiento de relaciones familiares, de amistad y 
cooperación, además de participar activamente en las decisiones políticas funda
mentales tanto a un lado como al otro de la frontera norte de México. 

Los recursos enviados o trasladados por los migrantes a sus poblaciones de 
origen han impactado considerablemente las economías locales. El flujo regular 
de dólares que ingresa en ellas ha provocado que se dolaricen, bajo una figura 
conocida como extraoficial. En particular, para el caso de Teocaltiche hay ele-

22. Jefe de la Unidad de Análisis de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

23. Hubert, Escaith, "¿La dolarización es inevitable?", en http://www.eleconomista.cuba
web.cu/eco9/116_080.html, consultado el 17 de Febrero del año 2000. 
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mentos que nos hacen pensar que muchos de sus habitantes mantienen activos en 
el exterior, como una reserva de valor, con el fin de protegerse de la inflación o 
de alguna eventualidad económica. Además, en la población se advierte la 
tenencia de cantidades importantes de moneda extranjera, fundamentalmente en 
billetes, las cuales se utilizan como medio de pago tanto de transacciones comu
nes, como alimentación, servicios, etc., como en pagos de bienes de mayor valor 
como automóviles, casas, terrenos, maquinaria, etc. Por último, vale decir que, 
cada vez mas, los habitantes de Teocaltiche piensan en términos de moneda 
extranjera; es decir, a los precios de los bienes y servicios establecidos en moneda 
local se les relaciona, de manera automática, con la divisa extranjera al tipo de 
cambio vigente. 
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