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Abstract

This work analyses the evolution and perspec-
tives of remittances from the United States to 
Mexico in the Covid-19 pandemic under the 
theoretical approaches of Endogenous Migra-
tion and Portfolio Optimization. It uses a mean 
difference comparing remittances received du-
ring 2020 and half of 2021 with those recei-
ved in pre-pandemic periods, and a time series 
model to show the impact of the pandemic on 
remittances. The difference in means shows the 
superiority of remittances received during the 
pandemic. The regression shows a positive im-
pact of the pandemic on remittances received. 
Regarding the Endogenous Migration approach, 
a positive relationship was found between the 
GDP of the United States and remittances, a ne-
gative relationship between the GDP of Mexico 
and remittances, and a negative relationship be-
tween the US salary and remittances. The Port-
folio Optimization variables did not have a sta-
tistically significant relationship with remittances.
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Resumen

Este trabajo analiza la evolución y perspectivas 
de las remesas de Estados Unidos a México en 
la pandemia Covid-19 bajo los enfoques teóri-
cos de Migración Endógena y Optimización de 
Portafolio. Utiliza una diferencia de medias que 
compara las remesas recibidas durante 2020 y 
la mitad de 2021 con las percibidas en períodos 
anteriores a la pandemia, y un modelo de series 
de tiempo para mostrar el impacto de la pande-
mia sobre las remesas. La diferencia de medias 
muestra la superioridad de las remesas recibi-
das durante la pandemia. La regresión muestra 
impacto positivo de la pandemia sobre las re-
mesas recibidas. Respecto al enfoque de Migra-
ción Endógena se encontró relación positiva del 
PIB de Estados Unidos con las remesas, relación 
negativa del PIB de México con las remesas y 
relación negativa del salario estadounidense con 
las remesas. Las variables de Optimización de 
Portafolio no tuvieron relación estadísticamente 
significativa con las remesas. 

Palabras clave: Covid-19, Remesas, Migrantes.
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Introducción

En este trabajo analizamos la evolución 
de las remesas de Estados Unidos a Méxi-
co y sus perspectivas en la actual pandemia 
de Covid-19, con el fin de entender mejor 
las tendencias y los determinantes de las 
mismas, cuya proyección para el año 2021 
es que superen los 50 mil millones de dóla-
res, lo cual representa una cifra récord del 
fenómeno. Para ello se estudia el papel que 
ha tenido la pandemia sobre las remesas a 
través de una prueba de medias que per-
mita identificar la existencia de un cambio 
significativo en la cantidad de remesas re-
cibidas por nuestro país como consecuen-
cia de la incidencia del Covid-19, durante 
el transcurso del año 2020 y la mitad del 
año 2021, en comparación con las reme-
sas recibidas durante el período previo a 
la pandemia estudiado en este documento, 
el de 1995 a 2019, que es el período para 
el cual se encontraron disponibles las cifras 
de remesas. 

Los resultados de la prueba de medias 
dan evidencia de que en promedio se ha 
recibido un volumen mayor de remesas 
durante el período de incidencia de la pan-
demia, pero no da evidencia del impacto de 
la pandemia hacia las remesas, por lo que 
estimamos un modelo de regresión que 
analiza si la presencia del Covid-19 ha mo-
dificado de manera importante la llegada 
de remesas a México.

El modelo de regresión utilizado es de 
series de tiempo, en el cual se incorporan 
variables de control referentes a las pers-
pectivas de Migración Endógena como el 
Producto Interno Bruto y los salarios tanto 

del país anfitrión como del país de origen 
de los migrantes. De igual modo, incluye 
variables macroeconómico-financieras de 
Optimización de Portafolio como la tasa 
de interés en el país anfitrión y la tasa de 
interés en el país de origen, así como el 
tipo de cambio real del país de origen de 
los migrantes.

Los resultados de la regresión dan evi-
dencia de que la pandemia Covid-19 ha 
impactado positivamente de manera im-
portante al flujo de remesas hacia nuestro 
país. Por su parte, las variables de control 
incluidas en el modelo muestran que varia-
bles relacionadas con el enfoque de Migra-
ción Endógena de las remesas como el PIB 
del país anfitrión, en este caso los Estados 
Unidos, ha tenido impacto positivo sobre 
las remesas, mientras que el PIB del país de 
origen, México, ha tenido impacto negati-
vo sobre las remesas, tal como lo predice 
dicha teoría, en tanto que las variables re-
lacionadas con el enfoque de Optimización 
de Cartera de las remesas, tales como las 
tasas de interés en los países anfitrión y de 
origen, así como el tipo de cambio real del 
país de origen, no mostraron el efecto es-
perado o bien no fueron estadísticamente 
significativos tales efectos, tal como lo pre-
dice esta segunda teoría. 

Este trabajo está organizado de la si-
guiente manera. La segunda sección pre-
senta la revisión de algunos antecedentes 
de la llegada de la pandemia y de la litera-
tura teórica y empírica sobre los determi-
nantes de las remesas. La tercera muestra 
brevemente la metodología y presenta las 
variables utilizadas en el análisis empírico. 
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La cuarta presenta los resultados del aná-
lisis y discute los mismos respecto a las 
aportaciones de estudios anteriores, y la 
quinta concluye.

Revisión teórica

La pandemia y las remesas en México

En el período de auge de la pandemia 
del Covid-19, que ocurrió principalmen-
te durante 2020, las remesas en México 
mostraron un crecimiento notable, de 
aproximadamente 11 por ciento en térmi-
nos nominales en comparación con 2019 
(Banxico, 2021a) a pesar de que el empleo 
se redujo en 14.7% en los Estados Unidos 
(Domínguez y Miranda, 2021) y que el des-
empleo en el caso de la población migrante 
mexicana en Estados Unidos, pasó de 6.6% 
en marzo de 2020 a 17.1% en abril de 2020 
(BBVA-SGCONAPO, 2021).

Entre las razones de este crecimiento 
de las remesas a México se mencionan los 
apoyos gubernamentales otorgados por 
los Estados Unidos a sus trabajadores des-
empleados a raíz de la epidemia, como el 
CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security Act), cuyo monto as-
cendió a más de 2 billones de dólares y 
que cubrió al 83 por ciento de la población 
Latina, beneficiando a la mayoría de los mi-
grantes mexicanos (Domínguez y Miranda, 
2021).Igualmente, se menciona la deprecia-
ción del peso frente al dólar durante el año 
2020, lo que permitió una mayor cantidad 
de remesas enviadas a los familiares de los 
migrantes, que se quedaron en su comuni-
dades de origen (Mandelman y Vilán, 2020). 

Asimismo, la consideración como 
esenciales de las industrias de los Estados 

Unidos, donde laboran la mayoría de los 
migrantes mexicanos, tales como la agri-
cultura, la industria de la construcción, el 
comercio y la manufactura, permitió que 
estuvieran entre las actividades menos 
afectadas y que fueron abiertas más pronto, 
además de que no solo permanecieron ac-
tivas sino que se expandieron (Domínguez 
y Miranda, 2021; Mandelman y Vilán, 2020). 

Por otro lado, el Anuario de Migración 
y Remesas México 2021 señala la alta par-
ticipación laboral de los migrantes mexi-
canos en sectores económicos esenciales 
de ese país, estimándose que casi el 20% 
de los empleos en la agricultura, casi el 
12% de los empleos manufactureros, más 
del 6% de los empleos de comercio al por 
mayor, 4.4% de los empleos de manufactu-
ra química, plástica y caucho, 1.3% de los 
empleos hospitalarios y 2% del trabajo en 
otros servicios de salud en Estados Unidos, 
lo realizaba población migrante mexicana 
(BBVA-SGCONAPO, 2021).

De la misma manera, se señala la versa-
tilidad de los trabajadores migrantes mexi-
canos, especialmente de los que laboran 
en la industria restaurantera, ya que al no 
recibir clientes, los meseros y meseras se 
dedicaron a trabajar en la cocina y preparar 
los alimentos “para llevar” por los consu-
midores, mientras que otros sectores, los 
de mejoras del hogar y paisajismo, que son 
mayoritariamente atendidos por mexica-
nos, fueron favorecidos por la pandemia, ya 
que las familias de Estados Unidos se vie-
ron forzadas a quedarse en casa y con ello 
a dedicarle más tiempo al cuidado de sus 
hogares (Mandelman y Vilán, 2020).
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Por su lado, el estudio de Banxico, 
2020, señala entre las causas del aumento 
de las remesas, el hecho de que la mayor 
proporción de inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos son documentados y, por 
ello, existía una menor probabilidad de una 
caída en sus remesas a México, sugiriendo 
la posibilidad de una mayor recepción de 
prestaciones por desempleo para este gru-
po poblacional, particularmente durante el 
período de enero a mayo de 2020. 

Asimismo, algunos aspectos relaciona-
dos con la salud parecen explicar la resis-
tencia de las remesas de Estados Unidos a 
México, como el acceso de los migrantes 
mexicanos a los servicios de salud en ese 
país, ya que en 2020 solo el 34% de ellos no 
contaban con cobertura de servicios de sa-
lud públicos o privados, aunque en cambio, 
el 77,2% de ellos presentaba algún grado 
de sobrepeso u obesidad en el mismo año 
y el 13,6% había sido diagnosticado como 
diabético límite o prediabético entre  2017 
y 2018; mientras que en 2020 la población 
mexicana total atendida por el programa 
Ventanillas de Salud fue de 3,060,946, y que 
al 4 de enero de 2021 se habían registrado 
3,384 muertes de mexicanos por Covid-19 
en Estados Unidos (BBVA-SGCONAPO, 
2021).

Sin embargo, no todos los efectos de 
la pandemia fueron positivos para los mi-
grantes mexicanos. De acuerdo con Ra-
mírez y Lozano (2020) el riesgo para la 
salud al que se expusieron los trabajadores 
migrantes mexicanos para incrementar sus 
remesas se incrementó, ya que un número 
significativo de ellos continuaron trabajan-

do a pesar del miedo a contraer el virus, 
puesto que la mayoría de ellos se emplean 
en trabajos informales y precarios en los 
Estados Unidos, de manera que no tienen 
prestaciones laboralesy difícilmente tienen 
oportunidad de ausentarse del trabajo; así 
también el hecho de que ellos constitu-
yen la mayoría de la fuerza de trabajo en 
el sector agrícola, que ayudó a mantener 
surtidos los supermercados con frutas y 
verduras en medio de la crisis causada por 
el Covid-19, que paralizó a varios estados 
en la Unión Americana. 

Los determinantes de las remesas

Los determinantes del flujo de reme-
sas en tiempos recientes han sido clasifi-
cados en dos grupos por Elbadawi y Rocha 
(1992), con el objetivo de realizar un análi-
sis empírico sobre el tema. El primero apo-
ya la idea de que los lazos familiares afectan 
el flujo de remesas y es llamada perspectiva 
de Migración Endógena (ME), la cual consi-
dera el envío de remesas como una varia-
ble endógena en el proceso de decisión mi-
gratoria, además de valorar las relaciones 
familiares y aspectos socioeconómicos de 
los migrantes, otorgando mayor peso a las 
características de los migrantes y sus fami-
lias, en el que el altruismo es una condición 
central que explica directamente el envío 
de remesas. 

El segundo enfoque se llama Optimi-
zación de Portafolio (OP) y considera que 
las remesas solo son una transferencia de 
ahorros de un lugar a otro, en las que solo 
el interés propio de los migrantes motiva 
el envío de dinero, independientemente de 
la idea de migrar y de las condiciones de su 
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familia.  Y que los migrantes deciden donde 
alojar sus ahorros y maximizar su utilidad, 
determinando su consumo personal y el 
monto destinado a los instrumentos finan-
cieros tanto en el país de origen como en 
el país anfitrión, siendo relevantes las va-
riables macroeconómico-financieras, dado 
que la decisión de remitir depende más del 
riesgo y el rendimiento de la inversión.

Estos mismos autores realizan una 
síntesis de las dos perspectivas anterio-
res, conformando dos componentes de 
las remesas: (i) las requeridas y (ii) las de-
seadas o voluntarias, estableciendo que la 
perspectiva de ME explica la existencia y el 
comportamiento del primer componente y 
toma en cuenta la situación de la familia del 
migrante, mediante variables como las dife-
rencias de ingreso, el ahorro y las expecta-
tivas entre los países de origen y anfitrión, 
el stock de migrantes y la longitud de es-
tancia migratoria; mientras que la perspec-
tiva de OP explica el segundo componente 
y toma en cuenta principalmente variables 
financieras, tales como el diferencial de ta-
sas de interés entre los países de origen y 
anfitrión, la tasa de inflación doméstica y el 
diferencial en el tipo de cambio (Elbadawi 
y Rocha, 1992).

En cuanto a los estudios empíricos 
realizados bajo los enfoques de ME y OP, 
Mouhoud, Oudinet y Unan (2008) incluyen 
además de los determinantes macroeconó-
micos de las remesas, datos de encuestas 
individuales que aportan determinantes 
microeconómicos, acerca de cómo son uti-
lizadas las remesas en los países de origen 
de los migrantes, tales como los motivos 

altruísticos individuales y los arreglos fami-
liares, y proponen un esquema que indica 
que las diferencias en preferencias de los 
migrantes podrían ser la causa de la he-
terogeneidad de los resultados de inves-
tigaciones empíricas, y al igual que Gupta 
(2005) consideran que la relación de algu-
nas variables macroeconómicas con las re-
mesas varía dependiendo de la importancia 
del efecto altruista y los contratos implíci-
tos, contexto en el que los indicadores del 
ingreso del lugar de origen, la inflación, las 
tasas de interés y el tipo de cambio presen-
tarían signos no robustos, según el efecto 
que domine en la muestra y el período de 
análisis utilizado. 

Glytsos (1997) por su lado, menciona 
que los migrantes permanentes (aquellos 
que migran para empezar una nueva vida 
en el país anfitrión) podrían verse más 
afectados por los determinantes de la pers-
pectiva de ME, mientras que los temporales 
(aquellos que migran para acumular capital 
y mejorar su nivel de vida) estarían más 
motivados a remitir por sus preferencias de 
inversión y los determinantes OP predomi-
narían en sus decisiones. Mesnard (2000) 
muestra que los migrantes eligen simultá-
neamente la duración de su estancia en el 
país anfitrión y su decisión de convertirse 
en empleado o autoempleado al regresar a 
su lugar de origen por lo que el tiempo de 
estancia depende de esta decisión, ya que 
una mayor cantidad de ahorro es necesaria 
para invertir en un negocio propio. 

También es importante mencionar 
que bajo el enfoque de ME, los estudios 
de Swamy (1981), Solimano (2001), Giulia-
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ca del papel de las remesas como genera-
dores de crecimiento económico en los 
países receptores de las mismas, entre los 
cuales se encuentran el de Pradhan et al. 
(2008) que encuentra un impacto positivo 
de las remesas sobre el crecimiento eco-
nómico del país receptor; el de Barajas et 
al. (2009), que señala que este impacto no 
es de largo plazo; mientras que el de Chami 
et al. (2005) encuentra un impacto negativo 
debido a que es posible que las remesas no 
estén destinadas a servir como fuente de 
capital para el desarrollo económico.

Por su parte, Giuliano y Ruiz Arraz 
(2005) encuentran que las remesas solo 
pueden promover el crecimiento econó-
mico en los países menos desarrollados 
en materia financiera, ya que sustituyen la 
falta de desarrollo financiero en esos paí-
ses, mejorando la asignación de recursos 
y acelerando el crecimiento económico., 
Mientras que Ziesemer (2006) analiza el 
impacto de las remesas sobre el crecimien-
to económico a través del capital físico y 
humano y encuentra que los países con 
menor ingreso per cápita se benefician más 
de las remesas en el largo plazo, porque 
tienen un mayor impacto de las remesas 
sobre el ahorro; mientras que Acosta et 
al. (2008) encuentran que las remesas han 
incrementado el crecimiento económico y 
reducido la desigualdad y la pobreza en paí-
ses de América Latina y el Caribe.

Asimismo, para el caso de México se 
han realizado numerosos estudios tales 
como el de Mendoza y Calderón (2006) 
acerca de la importancia de las remesas 
para el crecimiento económico del país, 

no y Ruiz Arrauz (2005) e Islas y Moreno 
(2011), encuentran que las remesas se re-
lacionan positivamente con las condiciones 
económicas y el PIB del país receptor de 
remesas, mientras que por el contrario, 
autores como El-Sakka y Mcnabb (1999), 
Castillo (2001), Faini (1994), Aydas et al. 
(2005) y Gupta (2005), encuentran que las 
remesas se relacionan negativamente con 
la actividad económica y el PIB en el país 
receptor. También es necesario mencionar 
que bajo este mismo enfoque resaltan los 
trabajos de Elbadawi y Rocha (1992), Casti-
llo (2001), Aydas et al. (2005), Gupta (2005), 
Vargas Silva y Huang y (2005), Mouhoud et 
al. (2008) y Swamy (1981), quienes encuen-
tran una relación positiva entre la situación 
económica del país anfitrión y las remesas, 

Por otro lado, bajo el enfoque de OP 
de las remesas, autores como El-Sakka, Mc-
nabb (1999) y Castillo (2001) relacionan 
negativamente las remesas con el tipo de 
cambio real, mientras que autores como 
Faini (1994) encontraron que el tipo de 
cambio real se relaciona positivamente 
con las remesas. También deben señalarse 
los resultados obtenidos por Islas y More-
no (2011) y El-Sakka y Mcnabb (1999) en 
cuanto a que existe una relación negativa 
y estadísticamente significativa entre las 
remesas y el diferencial de tasas de inte-
rés, mientras que autores como Aydas et 
al. (2005) encuentran una relación positiva 
entre el diferencial de tasas de interés y las 
remesas.

Dentro de los antecedentes empíricos 
realizados bajo el enfoque de ME también 
cabe señalar los estudios realizados acer-
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principalmente a nivel de las regiones,  don-
de se plantea que la apertura económica y 
la entrada en vigor del TLCAN han traído 
crecimiento económico principalmente 
para las regiones fronterizas con los Esta-
dos Unidos a través de los flujos comercia-
les, y para las regiones sur y centro de Mé-
xico a través de la expansión de los flujos 
de remesas . El estudio de Valdivia y Lozano 
(2010), señala que el crecimiento de la ra-
zón remesas/PIB ha perdido dinamismo en 
las regiones de tradición migratoria en el 
país, pero que, por otra parte, ha elevado 
estas tasas en gran parte de la región sur 
del país. 

Asimismo, el trabajo de Mendoza y Val-
divia (2016), analiza si las remesas constitu-
yen una fuente significativa de crecimiento 
económico regional en México y encuen-
tran que las remesas pueden influir en el 
crecimiento del PIB por habitante regional 
cuando en el análisis se incorporan la he-
terogeneidad del impacto y la dependencia 
del espacio, y específicamente, que un ma-
yor impacto de la razón remesas/PIB se da 
en las regiones económicas con menor di-
námica, principalmente del sur del país. Por 
su parte el de Valdivia et al. (2020), predice 
que las remesas son uno de los mecanis-
mos contra cíclicos con los que contará 
la economía mexicana para amortiguar la 
pérdida de ingreso y empleo que experi-
mentará el país debido a la pandemia del 
Covid-19.

Críticas a los modelos de Migración 
Endógena y de Optimización  
de Portafolio

Existen autores que consideran que 

las remesas difícilmente se relacionan con 
variables macroeconómicas como se esta-
blece en las teorías de Migración Endógena 
y de Optimización de Portafolio, porque 
consideran que las remesas solo son una 
prueba de que procesos económicos de-
rivados de la globalización, tales como la 
intensificación de la integración mundial, 
la liberación de mercados o el desmante-
lamiento del estado benefactor, han perju-
dicado el desarrollo y la calidad de vida de 
la población de países en desarrollo; por 
lo que consideran a las remesas familiares 
como un síntoma que exhibe la margina-
ción regional en los países en desarrollo, 
la falta de oportunidades de los migrantes 
en su país de origen y la incapacidad de los 
responsables de las políticas públicas para 
evitar la expulsión de su mano de obra (Is-
las y Moreno, 2011).

En el mismo sentido, Stefoni (2011) se-
ñala que los países receptores de remesas 
son aquellos que tienen mayores índices de 
pobreza, desigualdad y subdesarrollo, y que 
existe una gran heterogeneidad entre los 
países subdesarrollados, de acuerdo con el 
monto de remesas que reciben y que pue-
den categorizarse en grandes receptores 
de remesas, receptores de nivel medio y 
países de muy bajo nivel de recepción de 
remesas.  Por ello, no es tarea sencilla rela-
cionar los montos de remesas que reciben 
los países y algunas de sus características 
macroeconómicas, tales como el tamaño 
de la economía, medida por el PIB, o el ni-
vel de desarrollo.

De modo similar, Canales Cerón 
(2008) plantea la ausencia de teorías desde 
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las cuales se elabore una definición con-
ceptual en los modelos empíricos elabora-
dos acerca de las remesas, por lo que estos 
presentan un importante vacío conceptual 
al momento de dar sustento teórico a las 
relaciones que analizan. Por el contrario, 
este autor emplea dos grandes categorías, 
las remesas salariales (familiares) que son 
transferencias salariales y las remesas de 
capital (productivas) que son transferencias 
de capital, y comenta que las primeras sir-
ven para sustentar el balance ingreso-gasto 
de los hogares, mientras que las segundas 
contribuyen al balance ahorro-inversión de 
los hogares. Pero, señala también, que los 
trabajos empíricos ignoran las condiciones 
de origen de las remesas, que son ingresos 
salariales de trabajadores que combinan 
una inserción laboral de alta vulnerabilidad 
y precariedad en Estados Unidos, con una 
condición de pobreza, marginación y vulne-
rabilidad en sus países de origen.

En el mismo sentido, Márquez Cova-
rrubias (2006) señala que las remesas de 
Estados Unidos a México son parte de uno 
de los efectos más perversos de la globali-
zación: la exportación de fuerza de trabajo, 
ocasionado por la incapacidad estructural 
de la economía mexicana para generar 
empleos suficientes, para apuntalar la re-
estructuración industrial estadounidense, 
junto con la modalidad de exportación in-
directa y la maquilización de la economía 
nacional, fundada en la ocupación de mano 

de obra barata, proceso al cual se ha deno-
minado modelo exportador de fuerza de 
trabajo. 

Metodología

Los datos utilizados en este documen-
to consistieron en series de tiempo macro-
económicas trimestrales sobre un período 
de más de 26 años (1995:1 a 2021:2). Con 
el fin de abordar los efectos de la pandemia 
de Covid-19 en el año 2020 sobre la re-
cepción de remesas, son considerados dos 
períodos de tiempo: el primero, previo a 
la pandemia, comprendido entre el primer 
trimestre de 1995 y el último trimestre de 
2019, y el segundo, que es el período de la 
pandemia, el cual abarca del primer trimes-
tre de 2020 al segundo trimestre de 2021.

Con la prueba de diferencia de medias 
es posible tener una amplia idea de los 
cambios en las remesas en general, pero sin 
identificar explícitamente las variables que 
explican tales cambios. Las pruebas de dife-
rencia de medias pueden aportar evidencia 
parcial de cambios en la cantidad de reme-
sas, aunque tal evidencia no es concluyente 
acerca de los factores que podrían haber 
modificado el volumen de remesas.

Con el fin de indagar las variables 
que influyen en las remesas definimos un 
modelo empírico que incluye factores de 
Migración Endógena y factores de Opti-
mización de Portafolio, siguiendo a Islas y 
Moreno (2011), el cual se plantea de la si-
guiente forma: 

Remesast = ß0 + ß1 PIB_EUAt + ß2 PIB_MXt + ß3 SAL_EUAt + ß4 SAL_MXt + ß5 I_EUAt + ß6 I_MXt + ß7   

TCt + ß8 covidt + εt
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Donde Remesast son las remesas en el 
período t. Los factores de Migración En-
dógena considerados son los siguientes: 
PIB_EUAt es el Producto Interno Bruto de 
Estados Unidos en el período t; PIB_MXt 
es el Producto Interno Bruto en México 
en el período t; SAL_EUAt es el salario en 
los Estados Unidos medido por la mediana 
de las ganancias semanales en el período 
t en los Estados Unidos; y SAL_MXt es el 
salario mínimo promedio en México en el 
período t. 

Los factores de Optimización de Por-
tafolio considerados son los siguientes: I_
EUAt, es la tasa de interés de instrumentos 
gubernamentales a un mes para Estados 
Unidos en el período t; I_MXt es la tasa de 
interés de CETES a 28 días para México en 
el período t; y TCt es el tipo de cambio real 
en México en el período t, covidtes una va-
riable dicotómica para reconocer los efec-
tos de la pandemia Covid-19, tomando el 
valor de 1 para todo el año 2020 y la mitad 
de 2021 y de cero en cualquier otro caso. 

Esperaríamos un signo positivo en ß1 
ya que las remesas dependen del PIB de Es-
tados Unidos, el cual es un indicador de la 
actividad económica en ese país; respecto 
a ß2 no podemos anticipar su signo ya que 
de acuerdo con Islas y Moreno (2009) el 
PIB de México como indicador de activi-
dad económica en nuestro país puede te-
ner un impacto negativo sobre las remesas 
si éstas se envían por altruismo ya que si 
la situación económica del país exportador 
de mano de obra mejora se reducirán las 
remesas enviadas, pero también puede te-
ner un impacto positivo si domina el efecto 

inversión ya que el país de origen se vuelve 
atractivo como destino de ahorro. 

Anticipamos un signo positivo para ß3  
ya que los salarios en el país anfitrión se 
relacionan positivamente con las remesas 
y la migración; esperamos un signo nega-
tivo de ß4 como se predice en el modelo 
de Vargas-Silva y Huang (2006) y como se 
observa en la revisión de la literatura en El-
Sakka y Mc-Nabb (1999) ya que el salario 
al igual que el PIB de México es un indica-
dor del ingreso de las familias del migrante 
en nuestro país. Respecto a ß5, siguiendo 
el enfoque de Optimización de Portafolio, 
se espera que afecte negativamente al en-
vío de remesas, ya que una mayor tasa de 
interés en los Estados Unidos desalienta el 
envío de remesas; mientras que bajo este 
último enfoque se espera un signo positivo 
de ß6, ya que una tasa de interés mayor en 
nuestro país alienta una mayor cantidad de 
remesas a México.

En cuanto a ß7, esperaríamos una rela-
ción positiva entre las remesas y el tipo de 
cambio real, ya que de acuerdo con Islas y 
Moreno (2011), el tipo de cambio real es 
un indicador de estabilidad financiera del 
país de origen, por lo que un aumento en el 
tipo de cambio provocaría un aumento en 
la cantidad de remesas recibidas por el país 
de origen; asimismo, esperaríamos un signo 
positivo del parámetro ß8 ya que ha tras-
cendido en los medios de comunicación 
que la pandemia de Covid-19 ha traído un 
aumento de las remesas.

Las hipótesis nulas y las hipótesis alter-
nativas del modelo aparecen en la Tabla 1.
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Las series utilizadas en este estudio 
son trimestrales y comprenden desde el 
primer trimestre de 1995 hasta el segundo 
trimestre de 2021, formando una muestra 
de 106 observaciones. Cabe señalar que 
los datos utilizados se transformaron a ci-
fras reales en términos de dólares de 1984. 
La transformación a cifras reales se llevó a 
cabo tomando como base el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor de la segunda 
quincena de julio del 2018 para el caso de 
México y el Índice General de Precios al 
Consumidor del período 1982-1984 para 
el caso de los Estados Unidos. En la Tabla 2 
se describen brevemente las series inclui-
das en el modelo, así como sus fuentes de 
información.

En este trabajo se intenta mostrar que 
la llegada de la pandemia ha tenido un im-
portante efecto positivo sobre el flujo de 
remesas de Estados Unidos hacia México, 
medido en términos reales, en dólares de 
1984. Como se observa en la Gráfica 1 
se identifican claramente cuatro períodos 
distintos en la evolución de la llegada de 

remesas: el que va de 1995 a 2003, en el 
que hubo un crecimiento moderado de 
las remesas; el que va de 2004 a 2008 en 
el que hubo un incremento muy fuerte de 
las remesas; el que va de 2009 a 2019 en 
el que hubo una disminución y un nuevo 
incremento moderado de las remesas; y 
finalmente el período que va del primer 
trimestre de 2020 al segundo trimestre de 
2021, en el que ha estado presente la pan-
demia y en el que se observa nuevamente 
un incremento muy fuerte en las remesas. 

Resultados y discusión

Con el fin de comparar los flujos de 
remesas en distintos períodos de tiempo 
y mostrar el incremento de las remesas en 
coincidencia con la pandemia, en la Tabla 3 
se presentan los promedios y desviaciones 
estándar de las remesas anuales en millo-
nes de dólares de 1984 para los 4 períodos 
identificados en la Gráfica 1, correspon-
dientes a 1995-2003, 2004-2008, 2009-
2019 y 2020-2021, de los cuales tres son 
anteriores a la pandemia y el último es en 
donde se registró  este  fenómeno de salud 

Tabla 1. Hipótesis nulas e hipótesis alternativas del modelo

Hipótesis nulas Hipótesis alternativas

H0: PIB_EUAt > 0 H1: PIB_EUAt < o = 0

H0: PIB_MXt ¿ H1: PIB_EUAt ¿

H0: SAL_EUAt > 0 H1: SAL_EUAt < o = 0 

H0: SAL_MXt < 0 H1: SAL_MXt > o = 0

H0: I_EUAt < 0 H1: I_EUAt > o = 0

H0: I_MXt > 0 H1: I_MXt < o = 0 

H0: TCt > 0 H1: TCt < o = 0

H0: Covidt > 0 H1: Covidt < o = 0
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pública. Para cada período se presentan la 
media y la varianza. Como se aprecia en la 
Tabla 3, durante el período de la pandemia, 
el de 2020-2021, ha sido notable el incre-

mento del promedio de las remesas recibi-
das en términos reales, solo comparable al 
del período 2004-2008.

Tabla 2. Variables utilizadas en el ejercicio empírico

Variable Definición Unidad Fuente

Remesas Remesas Trimestrales Millones de dólares 
de 1984. Banco de México (2021a)

PIB_EUA PIB de Estados Unidos Billones de dólares 
de 1984.

Bureau of Economic Analysis 
(BEA) (2021)

PIB_MX PIB de México Millones de dólares 
de 1984.

Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) Sis-
tema de Cuentas Nacionales 
(2021a).

SAL_EUA Mediana de salarios 
semanales de EUA Dólares de 1984 Bureau of Labor Statistics 

(BLS) (2021)

SAL_MX Salario mínimo por 7 
días en México Dólares de 1984

Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos (CONASAMI) 
(2021).

I_EUA
Tasa de interés nominal 
de CETES México 
a 28 días

Puntos porcentuales Banco de México (2021c) 

I_MX

Tasa de interés nominal 
de instrumentos 
gubernamentales 
de EUA a 1 mes

Puntos porcentuales Banco de México (2021d)

TC Tipo de Cambio Real Índice

Tipo de cambio nominal publi-
cado por el Banco de México 
(2021b) e Índices Generales 
de Precios al Consumidor por 
el Banco de México y el Bu-
reau of Labor Statistics.

DCovid19

Dicotómica que mide el 
impacto del Covid19

1=2020-2021, 0= en 
otro caso  

Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, con el propósito de identi-
ficar la significancia estadística del efecto 
de la pandemia del Covid-19 sobre la re-
cepción de remesas, se realizaron pruebas 
de diferencias de medias entre las remesas 
recibidas en el período en el que ha estado 
presente la pandemia, 2020-2021 y los de-
más períodos señalados en la Tabla 2, para 
lo cual se efectuó una prueba de hipótesis, 
en la que la hipótesis nula indicó que no 
había diferencia entre las medias y la hipó-
tesis alternativa, que indicaba que sí había 
diferencias. En la Tabla 4a se presentan los 
estadísticos de prueba y los resultados de 

las pruebas para estos períodos.

La prueba de diferencia de medias tri-
mestrales de remesas en todas las compa-
raciones realizadas, apoya la hipótesis al-
ternativa de que durante los tiempos de la 
epidemia la llegada de remesas en términos 
reales fue mayor que la recibida en cual-
quiera de los períodos anteriores a la pan-
demia, excepto la del período 2004-2008, 
que es aproximadamente similar.

Estimación del modelo de regresión

Por otro lado, a fin de controlar otras 
variables además de la llegada de la pande-

Tabla 3. Remesas trimestrales en millones de dólares de 1984

 1995-2003 2004-2008 2009-2019 2020-2021

Media 36.58 100.65 79.84 96.89

Desviación estándar 13.43 16.83 7.82 15.06

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México (2021a).

Gráfica 1. Flujo trimestral de remesas de Estados Unidos a México

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.
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mia de Covid-19 en el modelo propuesto 
en la ecuación (1), estimamos éste me-
diante series de tiempo para el período 
comprendido entre el primer trimestre de 
1995 y el segundo trimestre de 2021.

Al llevar a cabo un análisis para identi-
ficar la posible presencia de multicolinea-
lidad en la ecuación (1), como se puede 
apreciar en la Tabla 4b, encontramos que 

las mayores correlaciones están entre las 
variables PIB de México y PIB de Estados 
Unidos con un valor de 0.876. Además, las 
variables tipo de cambio y salario de Es-
tados Unidos cuentan con una correlación 
de -0.891. El resto de las variables no pre-
sentan correlaciones altas, por lo que no 
resulta preocupante el problema de la mul-
ticolinealidad. 

Tabla 4a. Estadísticos de pruebas de diferencias de medias de remesas trimestrales 

 
1995-2004 

vs 2020-2021
2004-2008 

vs 2020-2021
2009-2019 

vs 2020-2021

 T Resultado T Resultado T Resultado

Remesas -9.87 μ2 > μ1 0.49 μ2 ≅ μ1 -4.42 μ2 > μ1

donde i, j son los diferentes períodos, μi es el promedio del período i, ni es el 
número de observaciones en el período i, y S es el estimador de varianza en los 
período i y j. Todos los resultados fueron estadísticamente significativos con un 
nivel del 5% de significancia.

𝑡𝑡 =
𝜇𝜇𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝑗𝑗

𝑆𝑆√1
𝑛𝑛𝑖𝑖 +

1
𝑛𝑛𝑗𝑗

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de México (2021a).

Tabla 4b. Matriz de correlaciones

 REMESAS PIB_EUA PIB_MX SAL_EUA SAL_MX I_EUA I_MX TC

REMESAS 1.00

PIB_EUA 0.54 1.00

PIB_MX 0.37 0.88 1.00

SAL_EUA -0.25 0.57 0.58 1.00

SAL_MX 0.00 0.55 0.57 0.78 1.00

I_EUA -0.51 -0.11 -0.07 0.49 0.38 1.00

I_MX -0.69 -0.26 -0.37 0.45 0.17 0.72 1.00

TC 0.51 -0.25 -0.40 -0.89 -0.59 -0.64 -0.56 1.00

Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, al realizar la prueba Dur-
bin-Watson para identificar autocorrela-
ción, se encontró un valor de 0.74, lo cual 
puede indicar un comportamiento de auto-
correlación serial positiva.  Esto es de es-
perarse dada la naturaleza de los datos que 
consiste en series de tiempo;de cualquier 
forma, se estimaron los errores estándar 
corregidos para evitar la autocorrelación 
con la técnica de Newey-West, como se 
muestra en Gujarati y Porter (2010).

Por último, se llevó a cabo el análisis 
de regresión considerando los errores es-
tándar corregidos por heteroscedasticidad 
con la técnica de White como se muestra 
en Gujarati y Porter (2010). Los resultados 
se muestran en la Tabla 5.

La R2 ajustada indica un valor de 
0.8083, lo cual puede interpretarse como 
que el 80.83% de la variación en la variable 
remesas se explica por las variaciones de 
nuestras variables explicativas, señalando 
un modelo adecuado para explicar el com-
portamiento de las remesas en México en 
los últimos años. Por su parte, la prueba 
F muestra un estadístico de 56.35 con un 
valor p de 0.000 indicando que se rechaza 
la hipótesis de que todos los coeficientes 
de la regresión sean iguales entre sí y sean 
iguales a cero, por lo que consideramos 
que algunos coeficientes efectivamente 
explican el comportamiento de las reme-
sas. Solamente tres variables presentan un 
valor p superior al 0.05, implicando que no 
se pueden rechazar las hipótesis de que los 
coeficientes sean igual a cero.

Con respecto al análisis de los coefi-
cientes, en lo que corresponde a las varia-
bles del enfoque de Migración Endógena, el 
signo positivo de la variable PIB en Esta-
dos Unidos nos indica que al incrementar 
el PIB en ese país se traduce en mayores 
posibilidades de incrementar los ingresos 
de nuestros connacionales, con lo cual 
también implica una mayor posibilidad de 
mandar dinero a sus familias en nuestro 
país incrementando así las remesas.

El coeficiente de la variable PIB en 
México indica una relación negativa, con-
siderando las recientes crisis económicas 
que hemos tenido, esto parece indicar que 
una disminución de nuestro PIB genera un 
mayor incentivo de nuestros connaciona-
les a mandar dinero a sus familias, lo cual 
soporta la teoría del altruismo comentada 
anteriormente.

Contrario a la relación con el PIB, el 
coeficiente de salarios en Estados Unidos 
es negativo, lo cual indica que al incremen-
tar los salarios promedio en Estados Uni-
dos, el envío de remesas disminuye. En este 
punto, cabe recordar que el indicador de 
salarios promedio es considerado para el 
total de la economía americana, siendo la 
participación de nuestros connacionales 
relativamente pequeña.

Con respecto a la variable de salarios 
en México, la relación es negativa lo cual 
indica que, al incrementar los salarios en 
nuestro país, los connacionales en el ex-
tranjero deciden enviar menos remesas a 
sus familias. Lo anterior es consistente con 
lo que se espera que indique la relación en-
tre estas variables. 
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Tabla 5. Resultados de la estimación por mínimos cuadrados del modelo de remesas

Variable dependiente: Remesas

Variable Coeficiente Valor p

Constante -7.01 0.87

 (43.46)  

PIB_EUA 1.69 0.000

 (0.19)***  

PIB_MX -0.01 0.000

 (0.001)***  

SAL_EUA -15.09 0.002

 (4.67)***  

SAL_MX -44.81 0.781

 (160.48)  

I_EUA 1.96 0.059

 (1.02)  

I_MX -1.31 0.000

 (25.73)***  

TC -0.48 0.093

 (0.28)  

Covid-19 22.79 0.000

 (5.83)  

Adj. R2  0.8083

DW  0.74

Estadístico F  56.35

Nota: Los estadísticos t se encuentran en ( ). *** P-value < 0.001. **P-value < 0.005.
Fuente: elaboración propia.
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Sin embargo, este coeficiente presenta 
un valor p de 0.781 lo cual nos indica que 
la variable no es estadísticamente relevante 
en la explicación del comportamiento de 
las remesas tomando en cuenta el 5% de 
nivel de significancia.

Por otro lado, en lo que corresponde a 
las variables de Optimización de Portafolio, 
al considerar la tasa de interés en Estados 
Unidos y su impacto sobre las remesas, 
encontramos un coeficiente positivo, lo 
cual nos indica que, al aumentar la posibi-
lidad de generar ahorros en el país vecino, 
los connacionales mandan más remesas a 
nuestro país, lo cual podría suponer poco 
razonamiento económico y financiero.  
Esto se puede explicar considerando que 
los connacionales, en general, no se en-
cuentran inmersos en el uso de productos 
financieros en Estados Unidos como para 
estar identificar las oportunidades en los 
movimientos de las tasas de interés. Esta 
variable presenta un valor p de 0.059 lo 
cual nos indica que la relación no es esta-
dísticamente relevante considerando el 5% 
de nivel de significancia.

La información referente a la relación 
entre las remesas y la tasa de interés en 
México muestra una relación negativa, esto 
implica que al aumentar la tasa de interés en 
México y la posibilidad de obtener mayo-
res rendimientos por inversiones, nuestros 
connacionales mandan menos remesas, lo 
cual es contradictorio a la teoría financiera 
elemental: recordemos que los principales 
usos de las remesas son para consumo y 
construcción de casas de habitación y no 
tanto para actividades productivas o de 

inversión en productos financieros, por lo 
cual se explica esta relación negativa.

Con respecto al tipo de cambio, la re-
lación es inversa indicando que una depre-
ciación en México deteriora los términos 
de intercambio y la posibilidad de comprar 
más productos del exterior, por lo que se 
debilita el consumo: es aquí cuando el in-
cremento en el monto de remesas parece 
tratar de compensar la situación. Además, 
cada dólar que entra al país, se traduce en 
mayores unidades de pesos para consumo 
interno. Esta variable presenta un valor p 
de 0.093 lo cual nos indica que la relación 
no es estadísticamente relevante conside-
rando el 5% de nivel de significancia. Por 
ello, se recomienda incorporar la variable 
de inflación, como indicador claro de la po-
sibilidad de consumo en el corto plazo, lo 
cual seguramente propicia un mayor envío 
de remesas.

Por último, con respecto a la variable 
Covid, recordemos que se consideró una 
variable dicotómica para los trimestres del 
año 2020 y 2021 indicando la presencia 
de la pandemia de Covid-19 en el mundo. 
El resultado implica una relación positiva, 
indicando que el impacto de la pandemia 
generó un incremento considerable en el 
monto de remesas que los connacionales 
mandaron a sus familias en los meses re-
cientes.

Comparando los resultados encontra-
dos en este documento con los encontra-
dos en otros estudios empíricos, podemos 
señalar todavía la ausencia de análisis del 
papel que ha jugado la pandemia Covid-19 
sobre las remesas. En cambio, en cuanto a 
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las variables de control relacionadas con 
el enfoque de Migración Endógena inclui-
das en este documento, encontramos que 
nuestros hallazgos coinciden con los de 
Elbadawi y Rocha (1992), Castillo (2001), 
Aydas et al. (2005), Gupta (2005), Huang y 
Vargas Silva (2006), Mouhoub et al. (2008) y 
Swamy (1981) debido a que estos autores 
encuentran una relación positiva entre la 
situación económica del país anfitrión y las 
remesas.  

Asimismo, coinciden con los resul-
tados de El-Sakka y Mcnabb (1999), Cas-
tillo (2001), Faini (1994) e Islas y Moreno 
(2011), Aydas et al. (2005) y Gupta (2005), 
en cuanto a que las remesas se relacionan 
negativamente con la actividad económica 
y el PIB en el país receptor de remesas, 
mientras que no concuerdan con los resul-
tados de Swamy (1981), Solimano (2001), 
Giuliano y Ruiz Arrauz (2005) e Islas y 
Moreno (2011) en cuanto a que las reme-
sas se relacionarían positivamente con las 
condiciones económicas y el PIB del país 
receptor de remesas. 

Con respecto a las variables de Opti-
mización de Portafolio, nuestros resultados 
concuerdan con los de El-Sakka, Mcnabb 
(1999) y Castillo (2001) en que se relacio-
nan negativamente las remesas con el tipo 
de cambio real, mientras que contrastan 
con los resultados de Faini (1994) en cuan-
to a que el tipo de cambio real se relaciona 
positivamente con las remesas. También 
concuerdan nuestros resultados con Islas y 
Moreno (2011) y El-Sakka, Mcnabb (1999) 
en cuanto a la relación negativa y estadís-
ticamente significativa entre las remesas y 

el diferencial de tasas de interés, mientras 
que no concuerdan con los de Aydas et al. 
(2005), quienes encuentran relación positi-
va entre el diferencial de tasas de interés y 
las remesas.

Cabe señalar que los resultados de 
nuestro trabajo relacionados con la rela-
ción positiva entre remesas y crecimiento 
económico de los países receptores de 
remesas, también coinciden con los obte-
nidos en el estudio de Chami et al. (2005); 
pero no concuerdan con los resultados de 
Pradhan et al. (2008), Barajas et al. (2009), 
Giuliano y Ruiz Arraz (2005), Ziesemer 
(2006) y Acosta et al. (2008), quienes en-
cuentran una relación negativa entre las re-
mesas y el crecimiento en el país receptor. 

En cuanto al caso de México, nues-
tros resultados de relación positiva entre 
las remesas y el crecimiento económico 
del país receptor no concuerdan con los 
obtenidos en los estudios de Mendoza y 
Calderón (2006), Valdivia y Lozano (2010), 
Mendoza y Valdivia (2016), y el de Valdivia 
et al. (2020), quienes encuentran relación 
positiva entre las remesas y el crecimiento 
del país receptor, siendo el último de ellos 
el que predice que las remesas son uno de 
los mecanismos contra cíclicos con los que 
contará la economía mexicana para amor-
tiguar la pérdida de ingreso y empleo que 
experimentará el país debido a la pandemia 
del Covid-19.

Como se observa, es claro el impac-
to positivo de la pandemia en el envío 
de remesas hacia México, pero no existe 
consenso acerca de la relación entre las 
variables de control y las remesas, por lo 
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que este trabajo trata de insertarse en la 
discusión derivada de los resultados de la 
investigación empírica acerca del papel que 
juegan las variables de ME y OP.

Conclusiones

Este trabajo busca mostrar el impacto 
de la pandemia Covid-19 sobre las reme-
sas de Estados Unidos a México. Para ello, 
utilizó una prueba de medias que compara 
las remesas recibidas durante el período 
2020-2021 en el que ha estado presente 
la pandemia y las recibidas en períodos 
anteriores a la pandemia, así como la esti-
mación de un modelo de series de tiempo 
para mostrar el impacto de la pandemia 
sobre las remesas. 

La prueba de medias mostró que las 
remesas recibidas durante el período que 
ha transcurrido desde el inicio de la pan-
demia hasta ahora (año 2020 y la mitad 
del año 2021), son superiores en términos 
reales a las recibidas durante los períodos 
anteriores a la pandemia, con excepción 
del período 2004-2008.

El modelo econométrico, por su parte, 
mostró una relación positiva de la pande-
mia con la cantidad de remesas recibidas, 
apoyando la hipótesis que establecimos al 
principio, en el sentido de que la pandemia 
de Covid-19 ha traído un incremento de 
las remesas a nuestro país. De las variables 
de control incluidas en el modelo, el Pro-
ducto Interno Bruto de los Estados Unidos 
tuvo impacto positivo sobre la cantidad de 
remesas recibidas por México, mientras 
que el Producto Interno Bruto de México 
tuvo impacto negativo sobre las remesas 
recibidas por nuestro país, tal como lo pre-

dice la teoría de la Migración Endógena de 
las remesas. 

Por su lado, las variables relacionadas 
con el enfoque de Optimización de Porta-
folio de las remesas, tales como la tasa de 
interés de los Estados Unidos, la tasa de 
interés de México y el tipo de cambio real 
de nuestro país, no tuvieron el efecto es-
perado o bien mostraron poca significancia 
estadística. 

Al comparar nuestros resultados con 
los obtenidos en otros trabajos similares, 
observamos que el nivel de significancia 
estadística de la relación entre las remesas 
y sus determinantes incluidos en los mode-
los de Migración Endógena y Optimización 
de Portafolio es muy variado, por lo que 
a veces predominan unos y otras veces 
otros, dependiendo de la muestra utilizada, 
es decir, de su temporalidad y el origen de 
los datos. Por lo anterior, podemos afirmar 
que no hay resultados concluyentes acerca 
de los determinantes de las remesas, por 
lo que no se puede establecer una teoría 
única al respecto.

Además, cabe señalar la ausencia de 
marcos teóricos robustos que permitan 
definir con precisión las relaciones con-
ceptuales adecuadas entre las remesas y 
sus determinantes, particularmente los ma-
croeconómicos, ya que las remesas son un 
fenómeno muy complejo que tiene su ori-
gen, al menos en los países subdesarrolla-
dos, en la pobreza, el empleo vulnerable y 
la marginación en que vivían los migrantes 
antes de migrar. Las remesas son principal-
mente transferencias de dinero para aliviar 
la pobreza de sus familiares que se quedan 
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en las comunidades de origen, por lo que 
no necesariamente están relacionadas con 
las variables macroeconómicas de la balan-
za de pagos, como se suele suponer en los 
trabajos empíricos.   

Si bien este trabajo es original porque 
no existen estudios similares, siendo sus 
principales aportaciones la cuantificación 
de los efectos de la pandemia sobre las re-

mesas recibidas en nuestro país, así como 
su contribución a la identificación de los 
determinantes de las remesas de Estados 
Unidos a nuestro país, uniéndose así a la 
literatura académica existente sobre el fe-
nómeno de las remesas; no obstante, re-
conocemos la insuficiencia de nuestra base 
de datos para una mejor utilización de la 
información contenida en ella. 
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