
 

 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

CAMPUS HUATULCO 

 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 
 
 

TEMA: 

LAS REMESAS COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 

EN MÉXICO DURANTE EL PERIODO 2000-2006 

 
TESIS 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 
PRESENTA: 

WALTER JEOVANI BEJARANO SILVA 

 
 

MANUEL CUÉLLAR RÍO 

DIRECTOR DE TESIS 

 
 
 

BAHÍAS DE HUATULCO, OAX., A 3 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1  

Introducción 
 

Los elevados montos de remesas registrados por la balanza de pagos en los 

últimos años, tienen su origen directo en el intenso y constante flujo migratorio. Sin 

embargo, también se agregan a esta consideración diversos factores. Entre ellos 

se encuentran los cambios en la regulación financiera y la mayor preferencia de 

los canales formales por parte de los remitentes de remesas, situación que 

favorece la inclusión de variables antes omitidas en las cuentas nacionales. 

 
Desde finales de la década de los ’90, las remesas tuvieron un auge 

inusitado. De esta forma, éstas han aumentado a grado tal que actualmente se 

han posicionado como la segunda fuente generadora de divisas para el país, al 

rebasar al sector turístico y ser superada solamente por las exportaciones de 

petróleo. A diferencia de estos ingresos externos, las remesas familiares 

constituyen un recurso mayormente valioso en la medida que son recibidas 

directamente por las familias mexicanas. 

 
El grueso de los recursos monetarios provenientes de Estados Unidos se  

ha destinado, principalmente, a la manutención familiar. Este hecho es por sí solo 

positivo al subsanar las carencias económicas de la clase de menores ingresos  

del país y fungir como válvula de escape de los múltiples problemas económicos 

en México. Sin embargo, la contribución sería más importante si estos ingresos 

fueran canalizados hacia proyectos productivos, el incremento del ahorro o la 

apertura de negocios familiares. 

 
Si bien la magnitud de los montos destinados al consumo es muy superior 

respecto a la inversión productiva, estudios recientes del Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN) demuestran que la brecha se ha reducido sustancialmente, 

situación que abre un horizonte alentador para un mejor aprovechamiento de los 

recursos. 

 
El periodo seleccionado para este estudio refiere a la época en que los 
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flujos de remesas se dieron en mayor volumen. Esto sucedió durante el sexenio 

del presidente Vicente Fox, quien intentó impulsar un plan de reforma migratoria 

con el objetivo de hacer de las remesas una panacea de la economía nacional. 

Esto, en lugar de la ejecución de un plan nacional que impulsara las medidas 

económicas que detuvieran el flujo migratorio. 

 
Para el análisis de los distintos enfoques de las remesas, se empleará la 

estadística descriptiva como metodología principal. Esto con apoyo de trabajos 

publicados por investigadores especializados en el tema, así como de organismos 

internacionales e instituciones oficiales mexicanas, tales como: la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de 

México (BANXICO), y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre otros. 

 
El estudio se complementará con la elaboración de gráficas basadas en 

información documental, seminarios, conferencias, informes, simposios, encuestas 

y entrevistas realizadas por las fuentes antes citadas en sus diferentes 

investigaciones. 

 
La presente investigación será guiada, principalmente, por la aportación 

teórica que realiza el funcionalista Stark1, quien, según Samuel, junto con Lucas, 

es quizá el único investigador en intentar la formulación de una teoría sistémica de 

las remesas. 

 
Esta teoría busca explicar la magnitud y variabilidad de las remesas. Para 

ello plantea el establecimiento de un acuerdo contractual voluntario, de mutuo 

beneficio entre el migrante y el hogar de su país de origen, basado en  las 

variables riesgo-inversión. Dicho esfuerzo ha influido en el enriquecimiento y 

consolidación de la corriente teórica denominada Nueva Economía de la Migración 

Laboral (NEML). 

 
1 
Stark, O. 1991. “The migration of labour”. Cambridge. USA. P.115. 
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Esto se refiere a la consideración de diversos factores esenciales en el 

estudio de las remesas antes desdeñados por otros teóricos, tales como: el 

contexto de un mercado imperfecto, el carácter compartido de la decisión de 

emigrar y la consideración de que el consumo familiar puede desencadenar 

efectos multiplicadores positivos en la economía. 

 
En su estudio del caso mexicano, Stark2 afirma que las remesas, en el 

largo plazo, contribuyen significativamente con la mejora en la distribución del 

ingreso y desencadenan efectos económicos multiplicadores que van desde la 

creación de nuevos negocios o la expansión de los ya existentes, hasta el 

aprovechamiento del flujo de remesas como fuente de financiamiento para 

emprender proyectos productivos. 

 
En abono de lo anterior, Wendell Samuel3 señala que dicha propuesta 

teórica concibe a las remesas como una inyección dentro de un flujo circular del 

ingreso que incrementa la actividad económica al aumentar el nivel del gasto 

agregado. 

 
La hipótesis de esta tesis es la siguiente: “El auge de las remesas tiene un 

impacto positivo en la economía nacional, sin embargo, los beneficios son 

insuficientes debido a que, según diversas fuentes oficiales y académicas, el 78% 

de los recursos se destinan al consumo y menos del 5% han sido canalizados 

adecuadamente en actividades productivas”. 

 
El objetivo general es formular estrategias públicas que se propongan la 

consecución de un desarrollo económico equilibrado mediante el fomento del 

ahorro interno y la inversión productiva. 

 
 

2 
Stark O.1991. “Migration in LDCs: risk, remittances, and the family”. Finance and Development. 

USA. Pp. 39-41. 

3 
Samuel, Wendell. 2001. “Migración y Remesas: un estudio de caso del Caribe”. Banco  Central 

del Caribe Oriental. P. 378 
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Como objetivos específicos, se considerarán: 

a) Hacer un análisis de los principales actores financieros que 

intervienen en las remesas. 

b) Conocer los tipos y usos de las remesas. 

c) Indagar el marco normativo de las remesas en la legislación 

financiera tanto del país emisor como del receptor 

d) Identificar los obstáculos que enfrenta el ciclo de las remesas 

en su relación con el sistema financiero. 

e) Señalar los sectores económicos que representen 

oportunidades de desarrollo, como las microfinancieras y 

cooperativas. 

 
La tesis estará conformada por tres capítulos y sus conclusiones. El primero 

inicia con la inclusión del tema migratorio. Esto debido al estrecho vínculo del 

fenómeno migratorio con el auge de las remesas. Al respecto, Corona4  apunta 

que en la relación México-Estados Unidos la migración es muy arraigada, y ha 

jugado un papel importante en la historia económica de México. De ahí que una 

tercera parte de los mexicanos en algún momento han estado relacionados con la 

migración hacia Estados Unidos. 

 
En adición a lo anterior, Mónica Verea señala que la diferencia salarial entre 

Estados Unidos y México equivale a una escala de 10:15, esto en relación con las 

horas trabajadas y el sector laboral. No obstante lo anterior, cabe agregar que esta 

desigualdad se constituye como una razón fundamental entre las causas 

principales de la emigración. Esto resalta a la luz de que muchas personas que 

emigran ya tienen un empleo en México, sólo que éste no satisface sus 

expectativas y necesidades. 

 
 
 

4 
Corona, Rodolfo. 1994. “Remesas enviadas de Estados Unidos por los migrantes mexicanos”. El 

Colegio de la Frontera Norte. México. P. 43. 

5 
Verea, Mónica. 2006. “¿Hacia una reforma migratoria?”, en Norteamérica, CISAN-UNAM. Año I, 

Núm. 2. México. Julio-diciembre. P. 270. 
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El desarrollo industrial experimentado por Estados Unidos durante la 

segunda mitad del siglo XX, ha requerido en distintos momentos de mano de obra 

mexicana. Este factor externo explica, además de las recurrentes crisis 

económicas de México, que en distintos momentos dicho país accediera a la firma 

de convenios migratorios para afianzar su ritmo de crecimiento económico. 

 
Durante el sexenio de Vicente Fox, el entonces Secretario de Relaciones 

Exteriores Jorge Castañeda, planteó la necesidad de poner el tema migratorio 

como asunto primordial en la agenda de política exterior bilateral con Estados 

Unidos. Dicho proyecto es comúnmente conocido como “la enchilada completa”. El 

esfuerzo se desvaneció debido a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 

2001 que modificaron radicalmente la prioridad de la política exterior 

norteamericana. 

 
Por otra parte, la crisis económica suscitada durante la transición 

presidencial de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo resultó de proporciones 

monumentales, debido a que desde entonces se calcula que el volumen de 

migración anual es de alrededor de 400, mil cruces ilegales, según fuentes 

mexicanas, mientras que autoridades estadounidenses afirman que el número 

ronda los 550 mil migrantes. 

 
Al cierre del capítulo se plantea la actualidad del estudio de las remesas, y 

su definición. Para ello se mencionan ideas de instituciones oficiales mexicanas y 

organismos internacionales. Posteriormente se señalan los diferentes tipos de 

remesas, partiendo de su división en monetarias y no monetarias. Las primeras 

son giradas en efectivo, las no monetarias corresponden a algún tipo de envío en 

especie. 

 
Enseguida se exponen las variadas clasificaciones que realizan la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO). Ambos coinciden en que las remesas pueden ser 

individuales y colectivas. 
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De esta forma, las remesas individuales constituyen la porción más 

importante al llegar a una quinta parte de la población en México, mientras que las 

colectivas, aún en pequeña escala, representan una muestra de los esfuerzos 

ciudadanos en el exterior por mejorar el nivel de vida de sus comunidades de 

origen. 

 
En el segundo capítulo, se describe el marco normativo de México y de 

Estados Unidos en lo relativo a las transferencias de dinero. Esto se añade en 

virtud de que este corredor de remesas ha experimentado una maduración 

importante al pasar de ser una actividad informal a formal. 

 
Como consecuencia de dicha acción, se han logrado reformas importantes 

al Sistema Financiero Mexicano (SFM) que han permitido la participación de 

nuevos competidores en el mercado de transferencias. El resultado más notable 

de estas modificaciones es la disminución paulatina de los costos de las mismas. 

 
El marco regulatorio de Estados Unidos, por su parte, está plagado de 

confusiones. Esto ocurre debido a que no existe una estandarización entre las 

leyes financieras estatales y las promulgadas por la federación. En general, el 

mercado se caracteriza por ser muy complejo y con tintes proteccionistas. 

 
En el comparativo de las empresas partícipes del mercado de 

transferencias, se hace evidente que Western Union (con sede central en 

Englewood, Colorado) reditúa las mayores ganancias a nivel internacional. En 

México, Bancomer ocupa la primera posición al innovar un sistema de pagos 

exclusivos para beneficiarios de remesas. 

 
El tercer capítulo comprende el análisis detallado de las implicaciones 

económicas de las remesas. En él se describe cómo las remesas han 

evolucionado a grado tal que actualmente se ubican como la segunda fuente de 

divisas del país al colocarse por encima de los ingresos derivados del turismo y la 

IED. Incluso, el país es de los principales receptores de remesas en el mundo. 
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El gobierno mexicano ha hecho muy poco en lo relativo al aprovechamiento 

de los flujos de remesas. En este tenor sobresale la implementación de la 

Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS) como documento de identidad 

válido para diversas instituciones estadounidenses y el apoyo al programa 

“Iniciativa Ciudadana 3X1”. 

 
Este programa es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y funciona con la aportación de un peso por parte de cada nivel del 

gobierno mexicano en respuesta a cada peso que depositan los emigrantes 

adheridos a un club migratorio con el objetivo de realizar obras y proyectos de 

beneficio comunitario. 

 
Con base en experiencias internacionales acerca del uso productivo de las 

remesas y a la idea inspirada por el economista indio Muhammad Yunus, premio 

Nobel de la paz 2006 y creador del Banco de los pobres en Bangladesh, esta tesis 

retoma alguna de sus propuestas que aplican para el caso mexicano. 

 
Esta idea se inscribe en la lógica de establecer mecanismos reguladores 

que permitan una mayor penetración en el mercado financiero de actores 

enfocados a otorgar pequeños préstamos con fines de inversión productiva e 

incentivar el ahorro por parte de la población receptora de remesas. En este 

sentido se plantea la necesidad de promover una mayor cultura financiera de la 

población en general. 


