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Resumen 

La tesina  trata el impacto de la pandemia de COVID-19 en los sistemas migratorios 

internaiconales y en el flujo de remesas. A pesar de las expectativas  de una disminución en las 

remesas debido a la crisis generada por la pandemia, se observó un aumento en varios países y 

regiones, incluido México. Se argumenta que diversas condiciones específicas del periodo 

pandémico contribuyeron a este aumento en el envío de remesas desde Estados Unidos hacia 

México. Estas condiciones incluyen aspectos económicos, socioculturales, políticas migratorias  

y avances tecnológicos.  

Para responder a la pregunta de investigación sobre por qué las remesas no disminuyeron en 

México durante la pandemia, se propone un diseño de investigación cualitativo que incluye 

análisis documental y entrevistas con expertos en el tema. Se concluye que, aunque varios 

factores desempeñaron un papel en el flujo de las remesas, las condiciones económicas tuvieron 

un impacto preponderante en el aumento de las remesas durante la pandemia. 
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Introducción  

La pandemia de COVID-19 alteró los sistemas migratorios internacionales. Esta tuvo efectos en 

la migración en tres dimensiones, de acuerdo con Sánchez Montijano (2022): en los flujos 

migratorios, en la gobernabilidad y en los propios migrantes. Además, González Arias y Aikin 

Araluce (2021) distinguen cinco tendencias en la movilidad internacional exacerbadas por la 

pandemia de COVID-19: 1) aumento del control fronterizo y migratorio; 2) detención de 

desplazados, migrantes y solicitantes de asilo; 3) aumento del tráfico de personas; 4) mayores 

niveles de violencia contra las mujeres y niñas que migran; y 5) aumento en la desigualdad e 

intensificación de las causas estructurales de la migración. Sobre esta línea, como consecuencia 

de estos cambios, las remesas —el dinero que envían los migrantes a sus familiares y conocidos 

en sus países de origen— también se vieron afectadas: debido a la crisis generada por la 

pandemia y los repentinos cierres de economías —condiciones similares a la crisis del 2008, la 

cual llevó a una caída estrepitosa de las remesas (Valdivia Correa, 2021). De acuerdo con la 

literatura (Banco Mundial, 2020; BBVA, 2020) una caída de las remesas era esperable, dado el 

importante vínculo que estas tienen con la situación económica y con el mercado laboral; que 

fueron dos de las dimensiones más afectadas durante la pandemia. De hecho, el Banco Mundial 

(BM) pronosticó que las remesas disminuirían 14% en 2020 con respecto a las reportadas en 

2019, y, más específicamente, que en América Latina caerían en un 0,2% (BM, 2020).  

Sin embargo, las predicciones no se cumplieron como se esperaba. En distintas regiones 

no sólo no se enfrentaron a caídas en las remesas, sino que presentaron aumentos en sus flujos: 

aumentaron 21.6% en América Latina y el Caribe; un 9.7 % en Oriente Medio y Norte de África; 

8 % en Asia meridional; 6.2 % en África al sur del Sahara; y 5.3 % en Europa y Asia central 

(BM, 2021). En México, en concreto, aumentaron 11.4% en 2020 (BBVA, 2021) y 27.1% en 

2021 (BBVA, 2022). Ante esta realidad, es importante estudiar este fenómeno para comprender 

las causas de estos incrementos en el volumen de remesas que ocurrieron durante la pandemia 

de COVID-19. Por lo anterior, pregunta de investigación que guiará este trabajo es ¿por qué las 

remesas no cayeron durante la crisis generada por el COVID-19 en México?  

La literatura establece distintos factores que influyen los flujos internacionales de 

remesas. Entre estos están 1) condiciones económicas; 2) tipos de cambio; 3) políticas de 

inmigración; 4) tecnología; y 5) factores socioculturales (Agarwal y Horowitz, 2002; Bidawi et. 

al., 2022; Cox, Eser y Jiménez, 1998; Dinarte-Díaz et. al., 2022; Kpodar et. al., 2021; Malick y 
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Mahali, 2015; Shimada, 2011; Stanton Russell, 1986). No obstante, algunas de las explicaciones 

tradicionales no son idóneas para explicar el cambio en los flujos de remesas en el contexto de 

la pandemia: por ejemplo, en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial decreció en 3.4% 

(Statista, 2023); las tasas de desempleo aumentaron (Banco Mundial, 2022); entre otras 

condiciones que a todas luces suponen un obstáculo al aumento en los envíos de remesas.  

Este trabajo defiende que diversas condiciones específicas del periodo pandémico (2020-

2021) se combinaron de manera multifactorial para que los flujos de remesas provenientes de 

Estados Unidos aumentaran en México. Entre estas condiciones, que son las hipótesis que 

responderán a la pregunta de investigación, están 1) las condiciones económicas, las cuales 

incluyen el empleo de la población migrante, los estímulos financieros otorgados durante la 

pandemia y el tipo de cambio; 2) las condiciones socioculturales, establece que el altruismo en 

situación de crisis y las necesidades de las familias en el país de origen motivaron a los migrantes 

a remitir más; 3) las políticas de inmigración implementadas (específicamente, el cierre de 

fronteras) durante la pandemia y el impacto que tuvieron en las remesas; y 4) la relacionada con 

los cambios tecnológicos, que afirma que la pandemia, en conjunto con las crecientes tendencias 

en las mejoras tecnológicas y digitalización de la banca, provocó que los canales existentes de 

remesas se fortalecieran. A pesar de ser una explicación que involucra múltiples factores, cada 

uno desempeñando un papel crucial, en este estudio se sostiene que las condiciones económicas 

tuvieron un impacto preponderante en la explicación del cambio en los flujos de remesas durante 

la pandemia de COVID-19. 

Para responder a la pregunta de investigación planteada y revisar los distintos factores 

que influyen en los flujos de remesas, y específicamente en su aumento, propongo un diseño de 

investigación cualitativo. Esto me ha permitido acercarme al tema desde varios ángulos y 

perspectivas. Las técnicas elegidas son análisis documental y entrevistas semiestructuradas con 

expertos en el tema. 

La presente tesina se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, establezco un 

marco teórico donde explico la importancia de las remesas, los factores que las influyen y su 

estado durante la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, presento la argumentación que 

defenderá este texto. En tercer lugar, explico la metodología elegida para este trabajo. Cuarto, 

expongo los resultados de la investigación, donde argumento que no hay un factor único que 

explique porqué las remesas no disminuyeron en México durante la pandemia, sino que son 
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distintos factores se conjugaron en este periodo —es decir, las condiciones económicas, 

socioculturales, políticas migratorias y formalización de canales de envío de remesas— los que 

explican el incremento de las remesas. A pesar de esta respuesta multifactorial, los resultados 

muestran que, en cualquier caso, los factores económicos tienen más peso para explicar este 

comportamiento atípico de las remesas. Mostrando así con mi investigación que, como plantea 

buena parte de la literatura que explica la variación en las remesas (Bunduchi et. al., 2019; 

Valdivia, 2021; Azizi, 2018; Mallick y Mahalik, 2015; El-Sakka y McNabb, 1999; Almuedo-

Dorantes y Pozo, 2004), el factor económico decide principalmente el comportamiento que tiene 

el envío de dinero que los migrantes realizan a sus países de orige
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Marco teórico  

a) Qué son las remesas 

En este apartado analizaré qué son las remesas y qué factores las determinan. E.G. Ravenstein 

(1889), uno de los primeros teóricos de las migraciones, en “The Laws of Migration” presenta 

una serie de observaciones empíricas sobre los patrones migratorios. Establece una serie de 

principios que determinan los flujos migratorios, como la distancia, la dirección, el volumen, la 

edad y el género.1 El autor afirma que i) las motivaciones económicas son las principales causas 

que explican desplazamientos y fijan su dirección; ii) las migraciones más importantes se 

producen desde las zonas rurales a las zonas comerciales e industriales; y iii) los 

desplazamientos siempre buscan la mejora económica del migrante. De esta forma, las remesas 

se vuelven un elemento clave en las migraciones: son causa y consecuencia de estos 

movimientos, y determinan los vínculos entre los emigrantes y su país de origen, así como las 

relaciones entre Estados.  

Peggy Levitt (1998:926) apunta a la existencia de remesas sociales, que son las “ideas, 

comportamientos, identidades y capital social que fluyen de países receptores a países 

emisores.” Sin embargo, el presente proyecto se enfoca solamente en las remesas entendidas 

como el dinero que los migrantes envían a sus países de origen, generalmente a sus familias con 

fin de apoyarlas económicamente. De acuerdo con Dilip Ratha (2009), las remesas son “los 

fondos enviados por los trabajadores emigrantes a sus familiares y amigos en sus países de 

origen — son el vínculo más tangible entre la migración y el desarrollo”. Asimismo, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) las define como las “transferencias 

monetarias de carácter privado que los migrantes realizan, ya sea a través de las fronteras o 

dentro de un mismo país, a particulares o comunidades con los que mantienen vínculos” (OIM, 

2019: 199). En suma, las remesas son una consecuencia de la migración, tanto nacional como 

internacional, y son una forma en que los migrantes mantienen vínculos con sus familias o 

comunidades en sus lugares de origen. 

De acuerdo con Ratha (2005), una transacción típica de remesas tiene lugar en tres pasos: 

i) el emigrante remitente paga la remesa al agente remitente mediante efectivo, cheque, giro 

 
1 Es importante aclarar que los principios establecidos en “The Laws of Migration” fueron formulados a 

finales del siglo XIX, y los patrones migratorios han evolucionado en respuesta a cambios sociales, políticos y 

económicos.  
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postal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o una instrucción de débito enviada por correo 

electrónico, teléfono o a través de Internet; ii) la agencia remitente da instrucciones a su agente 

en el país del destinatario para que entregue la remesa; y iii) el agente pagador realiza el pago 

al beneficiario. 

Jorge Durand (2007), clasifica tres tipos de remesas: remesas salario, remesas inversión 

y remesas capital. En primer lugar, las remesas salario tienen la función de un sueldo, es decir, 

que se destinan a consumo y sustento en general. En segundo lugar, las remesas inversión se 

destinan a adquisiciones como terrenos, casas y autos. Y, en tercer lugar, las remesas capital 

son ahorros considerables que se convierten en algún negocio o actividad productiva o cualquier 

bien que genere beneficios económicos. Adicionalmente, es necesario destacar la existencia de 

las remesas de bolsillo (Ortiz Cevallos, 2022; Lozano Ascencio, 2003, Flores Quintero, 2011) 

que son “dinero que los migrants transportan por sí mismos desde su país de residencia y que es 

entregado a sus beneficiarios en su país de origen (Ortiz Cevallos, 2022).  

Las remesas son de gran importancia: son quizá “la mayor fuente de financiación externa 

de los países en desarrollo” (Maimbo y Ratha, 2005:2). Cervantes (2023) afirma que, al procesar 

los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, las remesas son una 

fuente de recursos para 11,129,496 adultos en México. Si bien hay quienes defienden que las 

remesas aumentan la dependencia económica y tienen efectos negativos en el desarrollo, la 

literatura apunta a que las remesas son elementos clave en la acumulación de capital humano de 

los hogares receptores. De igual forma la literatura mantiene que estos envíos monetarios 

ayudan a reducir la pobreza, brindan estabilidad macroeconómica, estimulan el desarrollo local, 

y sirven como salvavidas económico de las familias receptoras (Domínguez Flores y Miranda 

López, 2021; Javid et. al., 2012; Maimbo y Ratha, 2005; Almuedo-Dorantes y Pozo, 2006; 

Adams y Page, 2005; Beaton, et. al. 2017).  

b) Factores que influyen en las remesas 

De la literatura se puede extraer que algunos factores que influyen a las remesas incluyen 

condiciones económicas, políticas de inmigración, tecnología y factores socioculturales. En 

primer lugar, en cuanto a condiciones económicas, Elena Bunduchi et. al. (2019) demuestran 

que los factores de influencia tradicionales – como la distancia, las rutas migratorias, la 

concentración de la diáspora o la tasa de desempleo – son, en la actualidad, menos importantes 

que las diferencias salariales o el tipo impositivo, al menos para los países de origen en 



 6 

desarrollo. Marcela Valdivia (2021) afirma que “el nivel de remesas se determina por distintos 

factores, como lo son la población total de migrantes en los países de destino, su nivel de 

ingresos y el PIB de sus países de procedencia.” Asevera, además, que la población total de 

migrantes es la “variable más importante y que las condiciones en los países de destino pesan 

más que las del de procedencia”.  

Además, Azizi (2018) encuentra que un aumento del Ingreso Nacional Bruto (INB) per 

cápita del país de origen (receptor de remesas) conlleva menos remesas y que un aumento del 

INB per cápita del país de acogida (emisor de remesas) motiva a los emigrantes a enviar más. 

Asimismo, Mallick y Mahalik (2015) hallaron que son principalmente la tasa de crecimiento y 

los diferenciales de tipos de interés entre el país de origen y el de acogida, el consumo de los 

hogares y el desarrollo del sector financiero en el país de origen, junto con la renta per cápita de 

los países de acogida lo que conduce a los flujos de remesas. Concluyen, además, que no son 

sólo los motivos altruistas y los mayores ingresos por intereses, sino también los motivos 

patrióticos los que impulsan a que los migrantes remitan dinero. 

Al mismo tiempo, El-Sakka y McNabb (1999) encuentran que tanto el tipo de cambio 

como los diferenciales de tipos de interés son importantes para atraer los flujos de remesas a 

través de los canales oficiales. Además, López, Bussolo y Molina (2016) sugieren que las 

remesas provocan una apreciación significativa del tipo de cambio real, lo que sugiere una 

“enfermedad holandesa”, que es la “situación en la que una bonanza causada por un auge 

exportador conduce a una apreciación real de la moneda y a una contracción de los otros sectores 

de la economía”(Ramírez, 2014:11). Los hallazgos de Amuedo-Dorantes y Pozo (2004) señalan 

que las remesas de los trabajadores tienen el potencial de infligir costes económicos al sector 

exportador de los países receptores al reducir su competitividad internacional. 

En segundo lugar, sobre la línea de las políticas migratorias, de Haas et. al. (2019) 

resaltan que las políticas migratorias desempeñan un doble papel, incentivando y 

desincentivando la migración de manera simultánea, basándose en criterios como ciudadanía, 

edad, oportunidades laborales e ingresos. Además, señalan que las políticas migratorias 

contemporáneas buscan aumentar la capacidad de los Estados para controlar quién emigra. En 

este sentido, los países occidentales suelen asignar recursos con el propósito de limitar tanto la 

cantidad como el tipo de inmigrantes que pueden acceder a sus territorios, utilizando medidas 
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como controles fronterizos y la implementación de acciones internas para detener y deportar a 

inmigrantes (Epstein y Nitzan, 2006: 703).  

Epstein y Nitzan (2006: 720) afirman que “existen dos grupos que tienen intereses 

contrapuestos en relación con la aprobación o el rechazo de la política migratoria propuesta”. 

Estos grupos son trabajadores locales (grupos que se oponen a la migración) y propietarios de 

capital (que tienen distintas preferencias en cuanto a la cuota de migración). Además, Boswell 

(2007: 97) argumenta que se puede “entender la política migratoria adoptando la perspectiva del 

Estado y considerando cómo define sus opciones y limitaciones a través del prisma de sus 

imperativos funcionales. Esto influye en los intereses y normas que el Estado se siente obligado 

a tener en cuenta a la hora de formular sus políticas”. De esta forma, las políticas migratorias 

influyen en los flujos de remesas debido a que controlan la entrada de los flujos de inmigrantes: 

si menos personas pueden acceder al país de destino, menos personas pueden enviar remesas a 

sus familias en el país de origen.  

En cuanto a las políticas migratorias de Estados Unidos, Amuedo-Dorantes y Mazzolari 

estudian cómo una amnistía generalizada —una disposición de la Ley de Reforma y Control de 

la Inmigración (IRCA) de 1986— afectó las pautas de envío de remesas, y de esta forma estiman 

que, tras la legalización, las remesas enviadas por los inmigrantes nacidos en México que se 

legalizaron a través de IRCA disminuyeron considerablemente (Amuedo-Dorantes y Mazzolari, 

2009). Además, durante la pandemia la administración Trump, se impusieron restricciones a la 

entrada, así como la aplicación del Título 42, que justifica la expulsión de las personas que 

llegan a las fronteras terrestres de Estados Unidos, de forma que excluye la posibilidad de 

solicitar asilo en la frontera (Migration Policy Institute, 2022).  

En tercer lugar, en cuanto a tecnología, Elmi y Ngwenyama (2020), basándose en la 

Teoría de las Redes Sociales y la Teoría del Altruismo, establecen el papel de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el sector somalí de las transferencias de 

dinero, confirmando el papel crucial que desempeñan las TIC en las remesas. Aunado a esto, 

Kumar (2011) encuentra que el desarrollo financiero, las TIC, los flujos de remesas y la apertura 

son decisivos para mejorar el nivel de renta a largo plazo. De esta forma, la tecnología da paso 

a la digitalización de las remesas. Las remesas digitales, de acuerdo con el Banco Mundial 

(2020b: 5) son remesas enviadas “a través de un instrumento de pago en línea o de forma auto 

asistida y recibidas en una cuenta de transacciones, es decir, cuenta bancaria, cuenta de 
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transacciones mantenida en una entidad de depósito no bancaria.” Rella (2019), además, afirma 

que las aplicaciones blockchain fomentan la formalización de las remesas, en lugar de oponerse 

a ella, y actualmente se incorporan a las infraestructuras, los modelos empresariales y estructuras 

reguladoras existentes.  

El desarrollo de la tecnología, y específicamente de la fintech han permitido una mayor 

inclusión financiera y, por lo tanto, también es una herramienta para el envío y recepción de 

remesas. Lyons et. al. (2022) explican que el desarrollo de ecosistemas fintech desempeña un 

papel importante en la mejora de la inclusión financiera en economías emergentes. Prochazkova 

Ilinitchi (2020) afirma que factores fintech, como bajos costos, comodidad, accesibilidad, 

rapidez y transparencia de tarifas, permiten un mayor desarrollo e inclusión en el mercado de 

finanzas. Aunado a esto, Hongjoo et. al. (2021) exponen que los servicios fintech son un medio 

para la inclusión financiera de los no bancarizados, y que además puede acelerar el desarrollo 

económico y social de los países receptores. El estudio de Agarwal et. al. (2021) muestra que la 

experiencia personal de los trabajadores en el uso de la tecnología financiera y la experiencia de 

su red social aumentan la frecuencia y la eficacia del uso de la función por parte de los 

trabajadores. Además, Ozili (2020) afirma que la pandemia de COVID-19 llamó a una necesidad 

de mayor inclusión financiera, como el empleo de fintech. No obstante, Guermond (2022: 447) 

sostiene que “la imposición de productos móviles a prácticas financieras y circuitos de 

intercambio ya existentes corre el riesgo de obstaculizar prácticas y estrategias vitales de 

reproducción social vinculadas a las remesas”.   

Una da las empresas fintech que ha accedido al mercado de las remesas es Global66, 

fundada en 2018. Global66 ha creado la mayor infraestructura en América Latina de envío de 

pagos transfronterizos (Fintech México, 2021). Además de Global66, empresas como Chek, 

Ualá, Revolut, Wise y Prex se han unido al creciente mercado, proporcionando servicios 

financieros digitales de envío de remesas (Pinedo, 2022).   

Finalmente, respecto a factores socioculturales, entran diversas explicaciones, como las 

teorías de redes sociales y de altruismo, así como las necesidades en los hogares en el país de 

origen. Stanton Rusell apunta que los usos primarios de las remesas en los países de origen son 

consistentes: tierra, vivienda y necesidades básicas (Stanton Rusell, 1986). Además, el modelo 

de Docquier, Rapoport y Salomone (2012) predice que la relación entre remesas y la educación 

de los migrantes es ambigua y depende de las políticas migratorias del país de origen. Las 
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remesas no sólo se envían, sino que se intercambian por recursos accesibles a través del 

mantenimiento de relaciones con otros miembros de la red (Grieco, 2004). Las remesas se 

dirigen a las necesidades específicas de los receptores y, por tanto, tienden a reducir la pobreza. 

De acuerdo con Ratha (2005), por el lado de quien recibe remesas, los hogares más pobres, las 

remesas pueden servir para comprar bienes de consumo básico, vivienda, educación y atención 

sanitaria de los niños. En los hogares más ricos, pueden proporcionar capital para pequeños 

negocios y actividades empresariales. De esta forma, un factor importante que afecta a las 

remesas son las necesidades de gasto y consumo de los vínculos de los migrantes en sus países 

de origen. 

Holst y Schrooten (2006) afirman que el nivel de integración en la sociedad importa en 

las remesas; además de que la probabilidad de remitir no es dominada por el ingreso; y los 

migrantes en el país de destino no son un grupo homogéneo y sus tendencias a remitir no son 

las mismas. Además, Merkle y Zimmermann (1991) encuentran que los planes de emigración 

de los trabajadores invitados son, de hecho, un importante determinante de las remesas.  

Hay diversos incentivos para que la gente remita, como lo son el altruismo, reembolso 

de préstamos e inversiones. (Azizi, 2018). Sirkeci (2020) afirma que, en tiempos de crisis, el 

comportamiento altruista en el envío de remesas se refuerza para apoyar a las familias que se 

quedan atrás. Diversos estudios han comprobado que, como Azizi apunta, el desinterés es un 

móvil para el envío de remesas (Kpodar et. al., 2021; Agarwal y Horowitz, 2002; Shimada, 

2011; Cox, Eser y Jiménez, 1998; Smith, 2017). Por ejemplo, Shimada (2011) descubrió que 

los emigrantes más altruistas son más propensos a enviar remesas a su país. En conjunto con las 

explicaciones filantrópicas, hay literatura que apunta a que el interés propio es un móvil para 

remitir, puesto que los migrantes pueden buscar la generación ahorros en su país de origen para 

su retorno, la compra de bienes inmuebles, así como demostrar el éxito en el país de acogida y 

demostrar los beneficios de sus inversiones (Melkonyan y Grigorian, 2008; Mahmud, 2020; 

Nyanzi, 2016; van Dalen et. al., 2005).  

Entre otros factores socioculturales que afectan las remesas, Grieco (2004) afirma que 

la reunificación familiar es el proceso social subyacente que determina el comportamiento de 

los hogares en materia de remesas – el aumento, continuación o disminución de los niveles de 

remesas reflejan, según la autora, el proceso de reconstitución de los hogares en el extranjero. 

Asimismo, Araby Smith (2017) sostiene que el trabajo solidario de las asociaciones de los 
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pueblos de origen desbarata el discurso dominante de las remesas como desarrollo. Aunado a lo 

anterior, Mora Rivera, García Amador y Sosa Rodríguez (2021) realizan un análisis de las 

repercusiones de la pandemia en las remesas y encuentran que el altruismo es la principal 

motivación del comportamiento de las remesas en los escenarios de crisis sanitaria en los 

hogares de origen de los emigrantes. 

c) Lo que sabemos de las remesas durante la pandemia de COVID-19 

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las interconexiones de la migración y la 

movilidad, al ocasionar, con las restricciones de los viajes, una inmovilidad sin precedentes en 

el mundo: se ha estimado que el COVID-19 puede haber reducido el crecimiento de la población 

de migrantes internacionales en alrededor de dos millones (OIM, 2022). Aunado a la crisis de 

movilidad, la pandemia provocó la crisis económica más profunda y generalizada que cualquier 

otra crisis inducida por una pandemia desde el año 1900 (World Bank, 2020).  

Debido a esto, se pronosticaba que las remesas se verían negativamente afectadas como 

consecuencia de la pandemia. Inicialmente, el BM estimaba que las remesas presentarían una 

caída de 19.3% en 2020 (Ratha, 2020), sin embargo, tras los primeros meses del 2020 estimó 

que sólo reducirían en un 0.2% (Banco Mundial, 2021). Ratha et. al. (2020), además, frente a la 

crisis de COVID-19, temían que una reducción de los flujos de remesas podría aumentar la 

pobreza y reducir el acceso de los hogares a unos servicios sanitarios muy necesarios. 

Kpodar et. al. (2022) encuentran que (i) las remesas respondieron positivamente a las 

tasas de infección por COVID-19 en los países de origen de los emigrantes, subrayando su papel 

como importante estabilizador automático; (ii) unas medidas de contención más estrictas tienen 

la consecuencia no deseada de frenar las remesas; y (iii) un cambio de los canales de remesas 

informales a los formales debido a las restricciones de viaje parece haber desempeñado también 

un papel en el aumento de las remesas formales. Finalmente, la magnitud del estímulo fiscal en 

el país de acogida se asocia positivamente con los flujos de remesas al país de origen de los 

emigrantes, ya que la respuesta fiscal amortiguó el impacto económico de la pandemia.  

Zhang et. al. (2022), estudiando el caso de Ucrania, concluyen que, debido a los cambios 

en las remesas de los emigrantes, el gasto de los hogares en todas las categorías tiende a 

aumentar; además, el gasto de los hogares en transporte registró el crecimiento más significativo 

debido a los cambios en las remesas de los emigrantes. Además, tras el endurecimiento de las 

fronteras internacionales durante y después de la pandemia COVID-19, el impacto potencial en 



 11 

las remesas de las familias, las comunidades y las economías nacionales podría ser igualmente 

notable (Abel y Giesten-Basten, 2020).  

Valdivia (2021) también propone la necesidad de analizar los diversos factores que 

contribuyeron al aumento de las remesas durante la pandemia. En este sentido, destaca cuatro 

elementos clave que caracterizaron este período. En primer lugar, apunta a las fluctuaciones en 

el tipo de cambio, específiciamente la depreciación del peso. En segundo lugar, señala el 

desplazamiento de flujos monetarios desde canales informales hacia canales formales como un 

factor determinante, como lo son las remesas de bolsillo. En tercer lugar, subraya el papel 

desempeñado por los programas de estímulos económicos en este contexto, los cuales fueron 

diseñados para impulsar la actividad económica y proporcionar alivio financiero a los individuos 

y familias afectados por la crisis. Finalmente, destaca la importancia de considerar las 

ocupaciones que resultaron afectadas, ya que muchos individuos perdieron su empleo.  

 Además, Dinarte-Díaz et. al. (2022) sugieren que la pandemia impulsó el aumento del 

uso de canales formales para el envío de remesas, en contraposición a los métodos informales 

como el correo, intermediarios personales o incluso el transporte directo por parte de los propios 

migrantes (remesas de bolsillo). Proponen que las políticas de bloqueo de COVID-19 aceleraron 

el proceso de formalización de canales de envío de remesas al aumentar los costos de envío y 

recepción de remesas informales.
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Argumentación  

Como se estableció anteriormente, la literatura sugiere que los factores que influyen en las 

remesas pueden dividirse en cuatro tipos: económicos, socioculturales, política de inmigración 

y cambios tecnológicos. En esta sección, argumentaré cómo estos factores abonaron al flujo de 

remesas durante el periodo pandémico.  

a) Hipótesis 1: condiciones económicas 

La hipótesis 1 afirma que las condiciones económicas estadounidenses —1) estímulos 

financieros, 2) empleo de la población migrante, 3) tipo de cambio— dadas durante la 

pandemia confluyeron para que el flujo de las remesas a México se sostuviera. En esta sección 

analizaré estas condiciones y cómo estas influyeron en las remesas durante la pandemia.  

 En primer lugar, el gobierno estadounidense —en las administraciones de los presidentes 

Donald Trump y Joseph Biden— otorgó una serie de estímulos financieros2 a la población con 

el fin de menguar las dificultades económicas que surgieron durante la pandemia de COVID-

19. No toda la población migrante mexicana fue acreedora de los estímulos, puesto que para 

recibirlos era necesario contar con Número de Seguridad Social, es decir, tener un estatus 

migratorio regular. Sin embargo, entre 2014 y 2021, la población mexicana migrante en Estados 

Unidos indocumentada se redujo (Cervantes y Jiménez, 2022b:5), al mismo tiempo que una 

parte importante obtuvo la naturalización, ciudadanía o residencia: el 45% de los migrantes se 

encuentran naturalizados, mientras que un 27% tiene una residencia legal permanente, 5% es 

residente legal temporal, y 23% se encuentra en estado irregular (Budiman, 2020). En adición a 

estos paquetes, el gobierno estadounidense también implementó el seguro de desempleo durante 

el brote de COVID-19 a través de la ley CARES. Esta ofrece a los estados “la posibilidad de 

ampliar el subsidio de desempleo a contratistas independientes y otros trabajadores que 

normalmente no tienen derecho a percibirlo” (U.S. Department of Labor, s.f.). Dados los apoyos 

del gobierno, entonces, es posible que los migrantes hayan percibido un aumento en su ingreso, 

por lo que tuvieron la capacidad de remitir más.  

 
2 De acuerdo con el U.S. Department of the Treasury, “a partir de marzo 2020, la ley CARES proporcionó 

Pagos por Impacto Económico de hasta 1.200 $ por adulto para las personas que cumplieran los requisitos y 500 $ 

por niño menor de 17 años que cumpliera los requisitos.  Los pagos se redujeron para las personas con ingresos 

brutos ajustados (AGI) superiores a 75.000 $ (150.000 $ para las parejas casadas que presenten una declaración 

conjunta).  Para una familia de cuatro miembros, estos Pagos por Impacto Económico proporcionaban hasta 3.400 

dólares de alivio financiero directo.” (U.S. Department of the Treasury, 2021). 
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En segundo lugar, un factor económico que pudo contribuir al envío de remesas fue el 

tipo de empleo desempeñado por migrantes. Como resultado de la crisis económica provocada 

por la pandemia, la tasa de desempleo en Estados Unidos en 2020 alcanzó 8.05%, y 5.49% para 

2021, siendo las personas de origen hispano o latino las más afectadas (U.S. Bureau of Labor 

Statistics, 2023). Es importante notar que, a pesar de que las altas tasas de desempleo, de acuerdo 

con el Anuario de Migración y Remesas 2021, la fuerza de trabajo de la población migrante 

mexicana representó 19.8% de trabajos en el sector agrícola y 11.7% de la manufactura de 

alimentos, formando parte de las actividades esenciales que no pararon durante la crisis 

sanitaria.  

Tercero, los tipos de cambio y sus fluctuaciones motivaron a que la gente enviara más 

dinero. Esto se debe a que un dólar estadounidense equivalía $19.62MXN en 2019; sin embargo, 

durante la pandemia se encareció y subió a $21.54 en 2020 y $20.01 en 2021(Statista, 2022). 

De esta forma, en respuesta al aumento del valor del dólar, es posible que los migrantes se hayan 

visto motivados a remitir más, dado que “recibían más” por su dinero.  

b) Hipótesis 2: factores socioculturales  

En relación con los factores socioeconómicos que influyen las remesas, la segunda hipótesis 

sugiere que, motivados por las necesidades de sus familiares en el país de origen exacerbadas 

por la pandemia, los sentimientos altruistas de los migrantes aumentaron. Ante el 

debilitamiento económico consecuente de la pandemia, los hogares receptores de remesas 

tuvieron una mayor afectación económica que las no receptoras (ENIF, 2021). Para sortear los 

gastos emergentes en este periodo —gastos funerarios, hospitalizaciones, compra de 

medicamentos, entre otros —, las personas afectadas tuvieron que pedir más dinero a sus 

familiares en el exterior. De esta forma, los migrantes se solidarizaron con sus familiares y 

vínculos en sus países de origen y remitieron más dinero.   

 La literatura (Cox et. al., 1998; Agarwal y Horowitz, 2002; Shimada, 2011; Smith, 2017; 

Azizi, 2018; Sirkeci, 2020; Kpodar et. al., 2021) apunta a que, debido a las necesidades 

potenciadas por la pandemia, los migrantes enviaron más dinero a casa. Es importante anotar, 

además, el componente del interés propio. La literatura (van Dalen et. al., 2005; Melkonyan y 

Grigorian, 2008; Nyanzi, 2018; Mahmud, 2020) establece que la línea entre motivos altruistas 

y de interés propio es, en distintas ocasiones, difuminada. 
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c) Hipótesis 3: política de inmigración 

En cuanto a los factores de políticas de inmigración, la tercera hipótesis establece que la política 

de inmigración implementada por el gobierno estadounidense como respuesta a la pandemia 

tuvo consecuencias en el envío de remesas. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno de 

Estados Unidos impuso restricciones relacionadas con la inmigración en los viajes de entrada, 

la entrada a la frontera y la expedición de visados (IMP, 2022). Esto pudo haber afectado a las 

remesas en dos direcciones. En primer lugar, el cierre fronterizo pudo haber provocado que 

migrantes con estatus migratorio irregular se quedaran en Estados Unidos por miedo a la 

deportación o la dificultad de volver a entrar al territorio. En consecuencia, enviaron más dinero 

a sus familiares para crear una suerte de seguro para su retorno.  

Asimismo, otro posible efecto de la política de inmigración implementada durante la 

pandemia fue el aumento en el uso de coyotes.3 Cuando las políticas de inmigración son más 

restrictivas, aunado a la militarización fronteriza, los canales de cruce informal aumentan. De 

acuerdo con el informe de seguridad del gobierno de México, para enero de 2022 el gobierno 

había desplegado 28, 397 elementos en sus fronteras para la ejecución del Plan de Migración y 

Desarrollo (Gobierno de México, 2022). Sobre esta línea, el trabajo de Massey (202: 39) afirma 

que la militarización —que Sánchez Ortega (2020:5) define como “la ocurrencia de un aumento 

progresivo de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad 

pública propias de la autoridad civil” — 

alejó los flujos migratorios de lugares de cruce relativamente seguros en zonas urbanizadas hacia 

terrenos desérticos mucho más peligrosos (...) En respuesta a las circunstancias más difíciles del 

cruce de fronteras, los migrantes recurrieron cada vez más a guías a sueldo conocidos 

coloquialmente como coyotes para que les ayudaran a cruzar la frontera. 

 

De esta forma, al fortalecer las restricciones a la entrada a Estados Unidos, en conjunto con 

la militarización de la frontera, aumenta la demanda del uso del servicio de coyotes. El uso de 

este servicio no es algo menor: 7 de cada 10 migrantes recurre a coyotes, y 5 de cada 10 

mexicanos que cruzan a Estados Unidos lo hace de esta forma. Así, la demanda se conjunta con 

el aumento en el costo del servicio, puesto que va desde $4,500USD hasta $20,000USD (La 

Jornada, 2023). En suma, la relación entre la intensificación de las restricciones de ingreso y la 

 
3 Persona que se encarga oficiosamente de hacer trámites, especialmente para los emigrantes que no tienen 

papeles en regla, mediante una remuneración (Real Academia Española). 
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demanda de servicios irregulares crea un ambiente en el que las remesas también sirven como 

recursos para financiar los gastos necesarios para el cruce fronterizo.    

d) Hipótesis 4: cambios tecnológicos 

Una cuarta hipótesis, en línea con los factores tecnológicos, sugiere que, debido a la dificultad 

de utilizar canales informales de remesas (como envíos por correo, mandaderos o los migrantes 

mismos) durante la pandemia, los migrantes tuvieron que optar por utilizar medios formales, a 

través de la incorporación de fintech, para enviar remesas a sus países de origen. De esta forma, 

la bancarización de más migrantes, así como una mayor accesibilidad a los canales de envíos de 

remesas, provocó un aumento tanto en las remesas enviadas como en la contabilización de las 

mismas.  

 Previo a la pandemia de COVID-19, los cambios tecnológicos de la última década , como 

redes de telecomunicaciones de próxima generación (por ejemplo, 5G), análisis de big data, 

inteligencia artificial y la tecnología blockchain aceleraban a toda velocidad (Ting et. al. 2020). 

Sin embargo, como muchos otros sectores, la pandemia cambió el campo de la tecnología y 

cómo nos relacionamos con ella: de acuerdo con un informe de Pew Research Center (McClain 

et. al., 2021), 90% de los adultos afirmaron que el internet fue esencial para ellos durante el 

brote de coronavirus; 81% respondió que han utilizado videollamadas desde el inicio del brote 

en febrero de 2020 y 40% dijo que han utilizado tecnologías digitales o internet de distintas 

formas comparado desde el inicio de la pandemia. Estos cambios, como ya se veía reflejado en 

las tendencias (Fintech México, 2021), también impactaron el campo del envío de remesas.  

 Como argumentan Elmi y Ngwenyama (2020), la tecnología desempeña un papel 

importante en el envío de remesas, debido a la facilidad y accesibilidad que esta permite. 

Además, Kumar (2011: 26) afirma que, dado que los flujos de remesas son un instrumento para 

combatir la pobreza, “la facilidad con la que pueden enviarse las remesas debe verse desde la 

inclusión financiera y tecnológica”.



 16 

 Metodología y diseño de investigación  

Como establece la pregunta, el caso elegido es México: contra todo pronóstico, las remesas en 

México presentaron crecimientos importantes durante la pandemia. De acuerdo con Domínguez 

y Miranda (2021), en marzo de 2020 el flujo de remesas hacia México presentó uno de los 

mayores crecimientos registrados, a pesar de las medidas de contención en América del Norte. 

En 2020, las remesas en este país llegaron a 40,607 millones de US dólares, que representa un 

crecimiento anual de 11.4% (BBVA, 2021). Además, en 2021 las remesas alcanzaron un 

máximo histórico de 51,594 millones de USD, un aumento de 27.1% respecto a 2020 (BBVA, 

2022).  

Es importante resaltar que las remesas ya mostraban un crecimiento constante, como lo 

muestra la gráfica 1, incluso a inicios de 2020, como lo muestra la gráfica 1. Sin embargo, se 

esperaba que, dadas las condiciones consecuentes de la pandemia, las remesas se comportaran 

de manera similar a como lo hicieron en 2008. La gráfica 2 demuestra el aceleramiento de los 

flujos de remesas durante la pandemia de COVID-19, especialmente durante 2021. En resumen, 

el flujo de las remesas hacia México, aunque ha tenido algunos desaceleramientos, no ha parado 

de crecer, y durante el periodo de la pandemia el incremento ha sido más pronunciado.  

Gráfica 1. Promedio de remesas recibidas en México en MDD, 2004-2022 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=con

sultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es   
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Gráfica 2. Remesas recibidas en México 2020-2021 (MDD) 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico, 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=con

sultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es.  

La metodología seleccionada es cualitativa, pues permite analizar las perspectivas de los 

participantes, así como estudiar al caso en su entorno natural (Flick, 2013). Las técnicas de 

investigación serán análisis documental y entrevistas en profundidad. Por un lado, el análisis 

documental permite ubicar estudios existentes, así como seleccionar, evaluar, analizar y 

sintetizar contribuciones y datos (Denyer y Tranfield, 2009: 672). Por este motivo, las fuentes 

utilizadas para realizar el análisis documental son literatura gris, artículos académicos y 

periodísticos, así como informes y reportes. La muestra seleccionada se conforma de 

comunicados de prensa de Organizaciones Internacionales (por ejemplo, del Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial para la migración, entre otras), 

reportes del Banco de México, y artículos tanto académicos como periodísticos. Esto permitirá 

registrar y comparar los flujos de remesas, así como las posibles causas detrás del aumento de 

estas. Para hacer esto, utilicé buscadores como JSTOR, Google, Google Scholar y Scopus, 

donde he recogido toda la información posible sobre el tema.  

Por otro lado, las entrevistas en profundidad permiten un acercamiento a las personas 

que están en constante contacto con este fenómeno, lo que da un mejor entendimiento del 

fenómeno (Valles, 1997). Estas entrevistas se realizaron a una muestra de 6 personas, durante 

el periodo de marzo a junio de 2023, quienes accedieron a ser nombrados en este trabajo y no 
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solicitaron algún nivel de anonimato. Entrevisté a cinco expertos en el tema de migración y 

economía: Daniela Castro Alquicira (UNAM), María Teresa Guijarro (CIDE), Jorge Schiavon 

Uriegas (CIDE), Juan José Li Ng (BBVA) y Fernando Lapuente García (COLEF). Además, 

entrevisté al señor Héctor Vázquez, quien es un mexicano que vive en Estados Unidos y es 

dueño de un negocio de contratismo en California. Las entrevistas fueron tanto por videollamada 

(en Zoom y Google Meet), como presenciales, y en promedio, tuvieron una duración de 45 

minutos. Transcribí a mano las entrevistas para su correcto análisis, y después clasifiqué las 

respuestas que me dieron en las categorías ya mencionadas.  

La temporalidad de la investigación es durante el periodo 2020-2021. Esto se debe a que 

en estos años las medidas impuestas por Estados Unidos como respuesta a la pandemia  —como 

restricciones relacionadas con la inmigración en viajes de entrada, la entrada a la frontera y 

expedición de visados— fueron más estrictas, y comenzaron a levantarse a inicios de 2022 (BBC 

News, 2022).  

Asimismo, clasifiqué de forma deductiva tanto los factores teóricos como las 

explicaciones al comportamiento de las remesas en el periodo 2020-2021 en cuatro: 1) 

económicos, 2) socioculturales, 3) políticas de inmigración y 4) tecnología. Para sistematizar 

esta clasificación, realicé una base de datos donde analicé los principales argumentos y 

posiciones de los autores
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Resultados y discusión 

En esta sección discutiré cómo, gracias al análisis documental y las entrevistas en profundidad, 

la investigación ha arrojado luz sobre los factores —económicos, socioculturales, de política de 

inmigración y tecnológicos— que influyeron en el flujo de las remesas en el periodo de la 

pandemia. Los resultados de la investigación provienen tanto del análisis documental como de 

las entrevistas realizadas. Un factor que es necesario discutir, es que las remesas en México han 

roto récords anualmente desde 2016. De acuerdo con el CEMLA (2017), este aumento se debe 

a 

la evolución positiva en Estados Unidos del empleo, los salarios medios y la masa salarial de los 

trabajadores inmigrantes originarios en México. En concreto, durante 2016, los niveles de 

empleo entre estos trabajadores no mostraron un incremento anual como había ocurrido en 2014 

y 2015, pero se produjeron nuevos aumentos en los salarios medios y en la masa salarial total.  

Esto explica las tendencias al alza de las remesas durante la última década, sin embargo, no es 

suficiente para explicar su curioso comportamiento durante la pandemia, desafiando los 

pronósticos de expertos. Por este motivo, en esta sección discuto los posibles factores que 

contribuyeron al aumento en remesas en el periodo de la pandemia de COVID-19 en México.  

a) Factores económicos 

En cuanto a los factores económicos que influyeron en el comportamiento de las remesas, en 

primer lugar, está el empleo y el mercado laboral. Por un lado, es necesario resaltar que los 

migrantes son una parte esencial de la fuerza laboral del mercado de trabajo en Estados Unidos, 

especialmente en industrias como la agrícola, la construcción, y la producción de alimentos, de 

acuerdo con los entrevistados. Las tasas de desempleo, las cuales aumentaron dramáticamente, 

aunado a que personas de origen latino se vieron más afectadas por esto (U.S. Bureau of Labor 

Statistics, 2021): “la tasa de desempleo de la población migrante mexicana pasó de 6.2% en 

marzo a 17.0% en abril, mientras que el porcentaje de empleos de tiempo parcial aumentó en 

estos meses de 22.8% a 30.4%” (BBVA, 2020: 56). No obstante, las actividades que los 

migrantes desempeñan son, en gran parte, denominadas esenciales. De acuerdo con el Anuario 

de Migración y Remesas 2022, “en 2021, las principales ocupaciones de la población mexicana 

en Estados Unidos se concentraron en los servicios y el comercio (32.8%) seguidas de la 

construcción, minería, instalación y mantenimiento (22.7%)” (BBVA, 2022: 62).  
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Además, es posible que los migrantes estuvieran empleados en trabajos clave que fueron 

esenciales durante la pandemia, así como la participación en la gig economy.4 De acuerdo con 

el informe de Cervantes González (2023b), “hubo actividades que durante la pandemia 

mostraron un fuerte dinamismo como las entregas a domicilio de productos, supermercado y 

alimentos, actividades que utilizan mano de obra inmigrante.” Aunado a lo anterior, Altenried 

(2021) asegura que en muchas ciudades del mundo, los trabajadores inmigrantes son 

indispensables para el funcionamiento de plataformas digitales como Uber, Helpling o 

Deliveroo, cuya demanda de aumentó considerablemente durante la pandemia. Podra et. al 

(2021), sugieren que los emigrantes en la Unión Europea tienen ocupaciones denominadas como 

actividades esenciales. Israel y Batalova (2020), afirman que alrededor del 69% de los 

inmigrantes mexicanos [en Estados Unidos] de 16 años o más estaban en la fuerza laboral civil 

en 2019, en comparación con el 67% por ciento de la población nacida en el extranjero y el 62% 

de la población nacida en Estados Unidos; además, los mexicanos tenían más probabilidades de 

estar empleados en las siguientes ocupaciones: servicios; recursos naturales, construcción y 

mantenimiento; y producción, transporte y movimiento de materiales.  

Sobre esta línea, el entrevistado Héctor Vázquez, quien es dueño de una compañía 

contratista en la Bahía de California, explica que su área de trabajo (perteneciente al área de 

construcción) presentó un boom durante la pandemia. Esto se debió a que las personas, quienes 

pasaron un mayor tiempo en casa por la cuarentena, comenzaron a demandar servicios de 

mejoras en sus casas. Además, Vázquez explica que los cierres de lugares de esparcimiento y 

entretenimiento provocaron que las personas gastaran menos en actividades de ocio, por lo que 

tuvieron más dinero para remitir.  

 En segundo lugar, el aumento en el volumen de remesas en México puede deberse a los 

estímulos de la economía estadounidense, principalmente en la forma de estímulos fiscales, los 

hallazgos apuntan a que la creación de estos paquetes tuvo un impacto positivo en el flujo de 

remesas a México. La ayuda económica para alivianar la pandemia tuvo lugar durante las 

administraciones de los presidentes Donald Trump y Joseph Biden. Los paquetes de ayuda 

financiera de Donald Trump combinaron 900,000 millones de ayuda COVID-19 con 

financiación gubernamental hasta septiembre de 2021. El paquete incluye pagos directos a los 

 
4 Un mercado laboral caracterizado por la prevalencia de los contratos de corta duración o el trabajo 

autónomo frente a los empleos fijos.  
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estadounidenses que cumplan los requisitos, por valor de hasta 600 dólares por adulto y niño; 

un aumento de las prestaciones semanales de desempleo; y fondos para ayudas a las pequeñas 

empresas y distribución de vacunas (Swasey, 2020). 

Asimismo, los estímulos del American Rescue Plan del presidente Joseph Biden tuvieron 

como objetivo financiar vacunas, proporcionar ayuda inmediata y directa a las familias que 

soportan el peso de la crisis del COVID-19 y apoyar a las comunidades en dificultades (White 

House, 2021). Entre otras medidas, la Casa Blanca propuso i) montar un programa nacional de 

vacunación, contener el COVID-19 y reabrir las escuelas de forma segura; ii)  proporcionar 

ayuda inmediata a las familias trabajadoras mediante el envío de cheques de 1.400 dólares por 

persona a los hogares de todo el país; y iii) apoyar a las comunidades que están luchando a raíz 

de COVID-19, proporcionando apoyo a las pequeñas empresas más afectadas, especialmente a 

las pequeñas empresas propiedad de empresarios de color y protegiendo los puestos de trabajo 

de los primeros en responder, los trabajadores del transporte y los trabajadores esenciales (White 

House, 2021).  

De acuerdo con Enrique Díaz-Infante, “es posible que los apoyos gubernamentales a los 

contribuyentes en Estados Unidos pudieron haber impulsado el consumo y, por lo tanto, la 

producción, lo cual impulsará las remesas, pero no explica el aumento durante 2020” (Díaz-

Infante en entrevista con Cota, 2021a). No obstante, Isabella Cota (2021b), explica que “la 

resistencia de las remesas, se debe a la recuperación económica en Estados Unidos, en donde 

viven unos 11 millones de mexicanos que envían parte de sus ingresos a sus familiares en 

México. También es un reflejo de los programas de estímulos del gobierno estadounidense, el 

cual consiste en brindar apoyos incondicionales”. Sobre esta línea, Kpodar et. al. (2021: 6) 

afirman que la “magnitud del estímulo fiscal tiene efectos indirectos positivos en las remesas a 

los países de origen de los emigrantes, a través del impacto favorable en las actividades 

económicas del país de acogida.” Además, en entrevista, Li afirmó que una de las principales 

razones por las que las remesas se sostuvieron en 2020-2021 fueron los paquetes de estímulos 

financieros otorgados en este periodo.  

Los paquetes de estímulos aumentaron el acceso a las guarderías y a las prestaciones por 

hijos, además de funcionar como una inyección de dinero en las ciudades, en el transporte 

público y en los sistemas de salud pública. Además, permitieron que familias con estatus 

migratorios mixtos adquirieran estos beneficios, a pesar de que algún miembro no contará con 



 22 

todos los documentos necesarios para regularizar su estatus (Abramsky, 2021). En segundo 

lugar, en cuanto a los diferenciales de tipo de cambio, es posible que los migrantes se hayan 

visto motivados a enviar más remesas. Esto se debe a que, como las entrevistas con Guijarro, 

Castro y Li, así como la literatura (El-Sakka y McNabb, 1999; López, Bussolo, Molina, 2016) 

apuntan, al hacer la conversión de dólares a pesos, se recibía más dinero, por lo que esto pudo 

ser un motivo para enviar más.  

Tanto el análisis documental como las entrevistas en profundidad apuntan a que, a pesar 

de la breve caída de las remesas en abril 2020, los factores económicos fueron de gran 

importancia para explicar el comportamiento de las remesas. De hecho, son varios los 

entrevistados, como Héctor Vásquez, Juan José Li, María Teresa Guijarro y Daniela Castro, los 

que concuerdan en que fueron la mayor razón para explicar el comportamiento de las remesas. 

Sobre esto, es importante anotar que parte de los pronósticos iniciales sobre remesas se deben a 

modelos econométricos que tradicionalmente explican el aumento (o disminución) de las 

remesas, como el PIB de Estados Unidos y la población económicamente activa hispana, como 

planteó en su entrevista Juan José Li, así como la mejora económica del país de destino. Si bien 

estas condiciones no se cumplieron, otros factores económicos sí lo hicieron, como lo son los 

diferenciales de tipo de cambio y el empleo. Sobre esto, Daniela Castro, en entrevista explica 

que “[en la pandemia] teníamos un tipo de cambio arriba de los $20 MXN, y a la hora de hacer 

la conversión, son más pesos por la misma cantidad de dólares, entonces también fue un 

incentivo para que los migrantes mandaran más dinero”. 

Además de los diferenciales de tipo de cambio y el mercado laboral, la literatura y las 

entrevistas (Li, Alquicira,  apuntan a que los paquetes económicos y el seguro de desempleo 

otorgados por el gobierno estadounidense representaron un aumento en el ingreso —o al menos 

evitaron una disminución del mismo. Por esto, en conjunto con las necesidades de los familiares 

en los países de origen, los paquetes de ayuda económica pudieron haber contribuido a un 

aumento en el envío de remesas durante la pandemia.  

Si bien los paquetes económicos otorgados por el gobierno los recibieron personas en 

situación migratoria regular, es importante resaltar que hubo una serie de apoyos por parte de 

organizaciones de la sociedad civil que pudieron ayudar al resto de la población migrante. Entre 

estos están los apoyos proporcionados por la League of United Latin American Citizens, 
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Betancourt Macias Family Emergency Fund, Children of Restaurant Employees, Stilt, 

Immigrants Rising’s Wellness Wednesdays Gatherings, entre otros (Informed Immigrant, s.f.). 

Otro factor a tomar en cuenta, además, es la inflación. Debido a que a partir de 2021 

empezó una escalada de inflación muy importante en Estados Unidos, atípico para esta 

economía, hubo un consecuente ajuste de salarios nominales. Esto, de acuerdo con el 

entrevistado Juan José Li, se traduce en un aumento en el monto de las remesas nominales, pero 

que probablemente no sea tan significativo en términos reales. En esta línea, Cervantes González 

(2023b) afirma que  

la combinación de una elevada inflación interna y un peso fuerte [tipo de cambio] reduce el poder 

de compra en México de las remesas recibidas (…). No hay que descartar que este efecto de 

pérdida de poder de compra interno de las remesas esté incentivando un mayor envío de recursos 

a México. 

 

b) Factores socioculturales 

En cuando a los factores socioculturales, la hipótesis del altruismo establece que los migrantes 

remiten en solidaridad con sus vínculos en sus países de origen. Es cierto que, como la literatura 

explica, los tiempos de crisis aumentan la solidaridad de los migrantes para con sus vínculos en 

México. Como se mencionó anteriormente, la evidencia demuestra que las familias receptoras 

de remesas vieron sus fuentes de ingreso debilitadas, aunadas a los gastos en servicios médicos 

(como hospitalizaciones y compra de medicamentos), servicios funerales y gasto corriente 

regular. Microdatos de la ENIF 2021 demuestran que alrededor de 22,217,608 personas 

incurrieron en gastos de salud o funerarios asociados al COVID-19.  

En línea con lo anterior, varios de los entrevistados, como Fernando Lapuente, Juan José 

Li o Daniela Castro, en línea con lo estipulado por Cervantes (2023b) afirman que, después de 

los factores económicos, los nexos familiares tuvieron un gran peso en el envío de remesas. Las 

entrevistas demuestran que esto se debe a que, en primer lugar, el apoyo económico familiar es 

una de las razones principales que motivan la migración, al menos en el ámbito económico. Lo 

interesante resulta de las condiciones particulares de la pandemia: las familias receptoras 

enfrentaron una disminución en su ingreso, como apuntaron las profesoras Daniela Castro y 

María Teresa Guijarro o el experto Juan José Li (véase también ENIF, 2021), además de la 

necesidad de sortear gastos normales, así como gastos consecuentes de la pandemia.  

 Retomando la revisión de literatura, Mora Rivera (2021) et. al. encuentran que uno de 

los principales motivos para remitir es el altruismo en los migrantes, así como el aumento del 
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altruismo en tiempos de crisis (Sirkeci, 2020). Si bien esta condición resulta necesaria, no es 

suficiente para entender el aumento histórico en las remesas. Es posible que, debido a la 

necesidad de los hogares receptores para sortear gastos, los migrantes hayan decidido remitir 

más. Sin embargo, lo más probable es que esta hipótesis no exista por sí sola: sin los factores 

económicos mencionados en la hipótesis 1, es posible que los migrantes no hayan podido remitir 

más, aunque la intención haya existido.  

Asimismo, es necesario considerar el papel que el interés propio pudo haber desempeñado. De 

acuerdo con la literatura (Melkonyan y Grigorian, 2008; Mahmud, 2020; Nyanzi, 2016; van 

Dalen et. al., 2005) y la evidencia recabada en las entrevistas (mencionado durante sus 

entrevistas por Fernando Lapuente, Juan José Li y Héctor Vázquez). Juan José Li (2023) explica 

que 

(…) entre toda esta discusión si es altruismo o interés propio, creo que ambas llegan a lo mismo. 

Generalmente cuando se habla de interés propio uno manda dinero para ahorrar y generar un 

bien en México para su retorno, pero probablemente los migrantes también se sienten 

moralmente presionados a mandar dinero a sus familiares porque quieren mostrar el éxito que 

tienen en su país de destino, entonces probablemente aunque mandan dinero que pareciera 

altruista, no tiene nombre en la literatura, pero está más cerca a interés propio. 

Sobre esta línea, en entrevista, Héctor Vázquez (2023) afirmó que envió más dinero durante la 

pandemia con motivo de adquisición de bienes inmuebles para su retorno a México. Así, es 

posible que los migrantes enviaran más dinero con propósitos de crear un patrimonio para su 

retorno a México.   

c) Factores de política de inmigración  

En tercer lugar, debido a que las políticas de inmigración afectan los flujos de remesas, es 

preciso analizar cómo las políticas implementadas en la pandemia afectaron a las remesas. 

Durante este periodo, el gobierno estadounidense optó por el cierre de fronteras y expulsión de 

inmigrantes, a través de mecanismos como el Título 42. En entrevista con Fernando Lapuente, 

afirma que, a pesar de los cierres de fronterizos, los desplazamientos de personas continuaron. 

Debido a la dificultad del acceso a Estados Unidos, así como de transitar a través de México, 

más personas comenzaron a contratar servicios de coyotes para llegar a su destino. Por esto, 

sugiere que el aumento en las remesas se debe a que los migrantes — con motivos de 

reunificación familiar aunados a los desplazamientos forzados por la violencia regional—, 

enviaron más dinero a sus familiares para pagar este servicio.  

 Aunada a las estrictas políticas de inmigración estadounidenses, la militarización de la 

frontera en México propicia la búsqueda del servicio de coyotes por parte de los migrantes 
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(Massey, 2021). Estos dos factores pudieron haber confluido para que los migrantes enviaran 

más dinero a sus familiares para realizar el pago del servicio del coyote. Esto implica que, es 

posible que migrantes en Estados Unidos enviaron dinero a sus familiares en México para pagar 

estos servicios, con fines de reunificación familiar, lo cual pudo haber explicado el aumento en 

el envío de remesas desde Estados Unidos. 

Sin embargo, es importante anotar, en primer lugar, que la militarización fronteriza, a 

través del Plan de Migración y Desarrollo,5 precedió a la pandemia, al igual que el aumento en 

el uso de coyotes (BBVA, anuario de migración y remesas, 2022), pero ambas situaciones 

pudieron verse potenciadas durante la pandemia, o al menos es cierto en el caso de la 

militarización. Sánchez Ortega (2020:4) afirma que “la disrupción (…) causada por la pandemia 

sirvió de oportunidad para acrecentar la presencia y competencia de las Fuerzas Armadas en el 

ámbito civil.” Así, si bien es cierto que estos factores tienen un efecto sobre el envío de las 

remesas, no queda muy claro su cambio durante la pandemia.  

En segundo lugar, es pertinente recalcar que estas condiciones son ciertas tanto para 

migrantes mexicanos como centroamericanos. En realidad, la evidencia parece apuntar a que, 

dado que el comportamiento de las remesas fue generalizable para la región México y 

Centroamérica, los factores que explican el flujo de las remesas a México pueden extrapolarse 

para estudiar el resto de la región. 

La política de inmigración implementada durante la pandemia, además, afectó a las 

personas que cruzaban constantemente entre México y Estados Unidos. Debido al cierre 

fronterizo, las personas que vivían en la frontera se vieron en la necesidad de quedarse en un 

solo país. Esto lo confirma Juan José Li en entrevista, afirmando que estas personas 

generalmente no enviaban remesas porque estaban en México, ese dinero lo depositaban en una 

cuenta bancaria o hacían una remesa interna y eso no se contabiliza como remesa, entonces parte 

del incremento se dio durante el año 2020 y lo podemos ver en el incremento de remesas a 

Tijuana. Dado el cierre de la frontera esas personas ya no pudieron hacer esta ida y vuelta, y 

muchos se quedaron en el lado de Estados Unidos, y ya empezaron a mandar las remesas a sus 

lugares de destino directamente. 

Esto puede representar otro factor que explica el aumento en el flujo de las remesas durante la 

pandemia.  

 
5 Es el plan de acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) para la migración. 

Estipula un seguimiento a Derechos Humanos, la modernización del Instituto Nacional de Migración (INM) y el 

formalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) (Secretaría de Gobernación, 

2019).  
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d) Factores tecnológicos 

Finalmente, la evidencia del desarrollo de las fintech y su relevancia para el mercado de remesas, 

especialmente durante y después de la pandemia de COVID-19, refuerza la cuarta hipótesis. La 

hipótesis establece que este tipo de empresas llevó a una mayor formalización de canales de 

envío de remesas, así como una mayor accesibilidad a migrantes para enviar estas transferencias. 

Como lo plantea la literatura, el COVID-19 aceleró el desarrollo de las fintech, y esto, a su vez, 

provocó la profesionalización de canales en envío de remesas, así como el aumento en la 

accesibilidad a este tipo de servicios financieros.   

Si bien parte de las predicciones destacaba a las fintech como elemento disruptivo en el 

mercado de remesas (Valdivia Correa, 2021), tanto la literatura como las entrevistas (Li, 2023; 

Vásquez, 2023; Lapuente, 2023) apuntan a que, en realidad, esto no alcanza a explicar el 

aumento de las remesas durante la pandemia. Así, los resultados sobre el papel que tuvieron las 

fintech en las remesas durante la pandemia parecen ser contradictorios: el Banco Interamericano 

del Desarrollo (BID: 2022) afirma que las empresas fintech crecieron 112% entre 2018 y 2021, 

además de que casi una cuarta parte de estas empresas a nivel mundial (22,6%), pero no queda 

claro que esto haya sido potenciado por la pandemia, ni que haya supuesto una disrupción a las 

operadoras tradicionales. 

Da Silva (2022) afirma que, contrario a lo esperado, las fintech se han entrelazado cada 

vez más con las empresas tradicionales de envío de remesas, pero sí desempeñan un papel 

importante en el mercado de las remesas. Según Da Silva, (2022: 32) “dos de las razones que 

explican esta desconexión parecen ser la falta de una comprensión clara del contexto en el que 

opera el mercado de las remesas y de las limitaciones y restricciones que subyacen a la 

tecnología financiera en la práctica”. 

De acuerdo con la entrevista realizada al experto del BBVA Juan José Li, la 

digitalización de la banca y la incorporación de empresas fintech al envío de remesas sigue 

tendencias que anteceden a la pandemia, por lo que no parece haber un cambio importante como 

consecuencia de la misma. Asimismo, un problema que surge del uso de estas tecnologías, como 

el propio entrevistado, es que  

por ejemplo, en México uno diría que se abre una cuenta en celular y podría hacer los pagos 

digitales, pero realmente quien utiliza efectivo no va a transicionar al celular; y durante la 

pandemia estuvieron cerrados muchos bancos, entonces no se podía tramitar la banca por 

internet. Yo creo que ocurrió lo mismo con las fintech, que son principalmente aplicaciones 

orientadas al celular, porque las páginas web ya son viejitas; y es difícil pensar que un migrante 

que no sabe utilizar el celular haya aprendido durante la pandemia, y que lo haya hecho para 
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mandar remesas. Seguramente haya casos anecdóticos, pero consideramos que más bien lo que 

hizo la pandemia fue visibilizarlo y que el crecimiento de las fintech se debe a un tema de 

mercado, donde hay más oferta, y se reparte entre más competidores, pero no consideramos nada 

disruptivo, es decir, el envío de remesas a través de fintech sigue sus tendencias, pero no aumentó 

de forma importante.   

 

En esta línea, Fernando Lapuente en su entrevista  afirma que  

No es tan difícil que los mexicanos o centroamericanos manden lana por Western Union, casi 

siempre se hace en cash, entonces no tiene que ver con transferencias electrónicas o digamos 

hasta criptomonedas, tendría que ver con depósitos directamente. A los mexicanos en la 

construcción o en los trabajos digamos de limpieza, que son como las dos grandes actividades, 

les pagan el dinero en efectivo, porque no tienen cuenta de banco. No es tan difícil abrir la cuenta 

del banco, pero lo que normalmente hacen es reciben la lana, pagan la renta, y todo lo demás se 

va a la remesa. 

De esta forma, es posible que las tecnologías impulsadas por el desarrollo de fintech hayan 

crecido, pero no hayan tenido un importante impacto en el flujo de remesas durante la pandemia. 

Las entrevistas realizadas en realidad sugieren que los migrantes siguen utilizando formas 

tradicionales de envío de remesas, como lo son las compañías remesadoras (MoneyGram, 

Western Union), y que, si bien la digitalización de la banca sigue tendencias al alza, no está 

claro que haya tenido un efecto en la forma que los migrantes enviaron dinero durante la 

pandemia. No obstante, es posible que, como explicó Lapuente en su entrevista, una 

consecuencia del uso de las tecnologías en el envío de remesas es que permite afianzar los lazos 

personales entre personas para hacer pedidos de dinero, por lo que también es una herramienta 

en el envío de remesas. 

e) Otra explicación posible: lavado de dinero 

 Para explicar el curioso comportamiento de las remesas han surgido distintas explicaciones, 

incluyendo las expuestas en el presente trabajo. Una explicación popular, como la planteada en 

entrevista por el profesor Jorge Schiavon, es que el aumento en el flujo de las remesas se debe 

al lavado de dinero (véase también Signos Vitales, 2023). Las remesas pueden plantear riesgos 

de blanqueo de dinero, ya que los fondos relacionados con actividades ilícitas pueden pasar 

desapercibidos debido al gran volumen de transacciones o a la inadecuada supervisión de las 

diversas entidades implicadas por parte de los proveedores de remesas (U.S. Government 

Accountability Office, 2016). Asmann (2021) explica que el crimen organizado suele utilizar 

las remesas para lavar dinero y ocultar el origen ilícito de los fondos. El lavado de dinero 

mediante el cambio de divisas y las remesas resulta atractivo para los blanqueadores, ya que 

utilizan el relativo anonimato y el formato de uso intensivo de efectivo de los servicios para 
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limpiar sus fondos ilegales y dificultar su rastreo por parte de las autoridades financieras 

mundiales (Comply Advantage, 2022).  

El informe de Signos Vitales (2023) afirma que cerca de 4,4 millones de dólares 

recibidos a través de las remesas son parte del lavado de dinero. No obstante, no presenta 

pruebas para sustentar esta cifra. No obstante, Cervantes González (2023) explica que, en primer 

lugar, cada envío de remesas puede tener hasta cuatro o cinco filtros; en segundo lugar, y sobre 

la cifra atribuida al lavado de dinero por Signos Vitales, afirma que se requerirían 11 millones 

de envíos irregulares de $400 USD, requiriendo así 917 mil cómplices.  

Esto se sustenta con la evidencia recabada en las entrevistas realizadas. Primero, porque  

controles para el envío de remesas son muy estrictos y mover esta cantidad de dinero sería muy 

difícil sin levantar sospechas de las autoridades. Segundo, como apuntan Cervantes (2023) y Li 

(2023), estas operaciones requerirían de la participación de miles de migrantes a la vez. 

Asimismo, Li (2023) afirma que  

(…) el primer argumento es que es muy insólito que el crimen organizado supiera de este canal 

y no lo haya utilizado antes de la pandemia, y que mágicamente la pandemia hizo que descubriera 

un nuevo canal que no había visto, lo cual es totalmente inverosímil. (…) Sin duda, el crimen 

organizado tiene fuentes mucho más eficientes para envío de recursos de dinero, entonces sí 

considero que es una exageración. Digo, sin duda debe haber una parte pequeña ligada a 

actividades del crimen organizado, pero consideramos que es mínima. Porque incluso está muy 

bien identificado que gran parte de los lugares receptores de remesas son regiones principalmente 

que ya recibían remesas. Y por ejemplo, hay municipios que reciben muchas remesas, pero no 

tienen población migrante; a lo mejor ese municipio no lo tiene, pero los municipios de a lado 

no tienen punto de pago, entonces sirven como punto de pago para los migrantes aledaños. 

De esta forma, si bien puede haber presencia de lavado de dinero a través del envío de remesas, 

no representa una fuerte parte del flujo de estas. Por estos motivos, la explicación que sostiene 

que el aumento en las remesas durante (y después de) la pandemia que podría al lavado de dinero 

no es suficiente para explicar el comportamiento que tuvieron las mismas.
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Conclusiones 

En el presente trabajo me dispuse a responder qué factores ocasionaron el comportamiento de 

las remesas recibidas en México durante la pandemia de COVID-19. Para responder, identifiqué 

cuatro tipos de factores que explican los flujos de remesas: económicos, socioculturales, de 

políticas de inmigración y tecnológicos. Gracias a la evidencia recopilada mediante análisis 

documental y entrevistas, concluyo con que los factores económicos son los que tuvieron mayor 

peso en el comportamiento de las remesas durante la pandemia.  

 Si bien hay factores económicos que no logran explicar el comportamiento de las 

remesas durante la pandemia, como tradicionalmente lo es el PIB del país receptor, los factores 

más importantes que encuentro son los estímulos financieros otorgados por el gobierno de 

Estados Unidos, el mercado laboral —específicamente, las actividades laborales que los 

migrantes desempeñaron—  y el tipo de cambio —que motivó a los migrantes a remitir más 

debido a que, al hacer la conversión de dólares a pesos mexicanos, la misma cantidad de dólares 

ahora representaba una mayor cantidad de pesos—  los que mayor impacto tuvieron en el envío 

de remesas durante la pandemia. Esto va en línea con la literatura que establece que los factores 

económicos explican principalmente los cambios en los flujos de remesas (Bunduchi et. al., 

2019; Azizi, 2018; Mallick y Mahalik, 2015; El-Sakka y McNabb, 1999; Almuedo-Dorantes y 

Pozo, 2004), y se confirma gracias a las entrevistas en profundidad (Castro, 2023; Guijarro, 

2023; Li, 2023; Lapuente, 2023). Asimismo, la inflación pudo haber sido un factor muy 

importante en el conteo de las remesas en México (Li, 2023; Guijarro, 2023; Castro, 2023).   

Es necesario destacar que los flujos de remesas en los años posteriores a la pandemia 

(2022-2023) continúan mostrando tendencias al alza, acumulando 34 meses de crecimiento (Li 

y Serrano, 2023). No obstante, la relación peso-dólar se ha situado en niveles por debajo de los 

previos a la pandemia: en junio de 2023, el dólar vale $17.42 MXN (Bloomberg, 2023). Por 

esto, es necesario ampliar la investigación de los factores que continúan afectando los envíos de 

remesas, y el efecto que el tipo de cambio tiene sobre estos.  

Otro hallazgo que arroja la evidencia (Li, 2023; Cervantes, 2023; Guijarro, 2023; Castro, 

2023) es que, en línea con la literatura que explica el altruismo como determinante en el envío 

de remesas (Kpodar et. al., 2021; Agarwal y Horowitz, 2002; Shimada, 2011; Cox, Eser y 

Jiménez, 1998; Smith, 2017; Sirkeci, 2020), las dificultades que surgieron debido a la pandemia, 

aunadas a las necesidades pre-existentes, motivaron a los migrantes a remitir más dinero. 
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Paralelo al altruismo, es posible que el interés propio de los migrantes (Vásquez, 2023; Li, 2023; 

Melkonyan y Grigorian, 2008; Mahmud, 2020; Nyanzi, 2016; van Dalen et. al., 2005) haya 

desempeñado un papel muy improtante: pudieron haber enviado más dinero con el fin de crear 

un patrimonio en México para su retorno. No obstante, no queda muy claro cómo este último 

factor tuvo un cambio debido a la pandemia, por lo que es necesario realizar más investigación 

sobre el interés propio de los migrantes durante el periodo 2020-2021.  

Sobre los efectos de la política de inmigración en el flujo de las remesas, parece que el 

efeccto principal sobre las remesas fue que las personas que vivían en la frontera y 

constantemente cruzaban entre México y Estados Unidos se vieron en la necesidad de quedarse 

en un solo país debido al cierre fronterizo, por lo que comenzaron a enviar remesas a sus lugares 

de destino directamente (Li, 2023). Por el lado de la contratación de coyotes, si bien hay 

evidencia que apunta hacia el aumento de la demanda de estos servicios (Massey, 2021; 

Lapuente, 2023; es necesario elaborar sobre esta línea de investigación. No obstante, los 

entrevistados no elaboraron sobre este factor, debido a la dificultad de probarlo por su naturaleza 

ilegal. qué 

Finalmente, considero que las fintech han tenido un papel creciente en el mercado de 

remesas (Valdivia Correa, 2021; Fintech México, 2021), pero la evidencia (Li, 2023; Lapuente, 

2023; Vásquez, 2023; Guijarro, 2023; Castro, 2023; Cervantes, 2023) no apunta a que esto haya 

cambiado durante la pandemia, ni que haya sido un cambio significativo en los flujos de remesas 

en este periodo.  

 Esta investigación se centró en el caso mexicano, pero es posible extrapolar los 

resultados y aplicarlos a la región de Centroamérica, puesto que siguieron las mismas tendencias 

que México. De acuerdo con Cervantes (2023), “el dinamismo del ingreso de México por 

remesas de 2020 a la fecha no ha sido aislado (…) las economías de América Latina y el Caribe 

(ALC) mostraron incrementos significativos (…) de 2020 a 2022, la región del mundo con 

mayor crecimiento por remesas de fue ALC.” Esta investigación contribuye a la construcción 

del conocimiento sobre los factores que influyen el envío de remesas, y, sobre todo, ayuda a 

comprender los efectos que la pandemia de COVID-19 tuvo en distintas áreas de la vida 

cotidiana, como lo son las remesas.
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