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El rescate de las remesas familiares a la economía guatemalteca 
durante el COVID-19

Por: Andrely Cisneros*1

El 5 de enero de 2022, el presidente Alejandro Giammattei presentó el Informe 
General de la República 2021, destacando que, mientras el mundo se caía 
a pedazos en medio de la pandemia, es un éxito que Guatemala se haya 
mantenido en pie, además de haber registrado un crecimiento económico 
histórico en el 2021. Es decir, tras una contracción económica en el 2020 
(-1.5%), se pasó a un crecimiento de 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB), 
situación que no sucedía desde hace 44 años. 

 Aunque surgen dudas de la cifra bastante optimista sobre el crecimiento 
de la economía guatemalteca, es importante mencionar que, según las fases 
de los ciclos económicos, después de una contracción y recesión, viene la 
recuperación, expansión y auge económico. Estas fluctuaciones pueden o no 
ser lentas, regularmente se da en el corto plazo, durante un período de tiempo 
determinado, además, pueden ser en forma de U, V, W, , L, K1.2
*    Economista y Demógrafa, Investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), 

Universidad de San Carlos de Guatemala.
1  El crecimiento en forma de V: contracción fuerte y recuperación rápida; U: cuando los indicadores  

económicos tardan más tiempo en llegar a los niveles normales previos a la contracción; L: recesión 
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En este sentido, la recuperación de  la economía  mundial y 
particularmente  la  de Guatemala, se dio en forma de “V”, tal y como lo muestra 
la gráfica 1, en la cual, también se observa el comportamiento del PIB durante 
otras épocas de crisis económica. Por ejemplo: durante la década de los 80’, se 
da la llamada “Década perdida” que afectó a toda América Latina, Guatemala 
por su lado, también enfrentaba crisis política, asociada a conflictos armados, 
golpe de Estado, gobiernos militares en crisis. Esta situación provocó una 
fuerte contracción económica en 1982, registrando -3.5% del PIB, y con 
una recuperación un poco más lenta, pero siempre en forma de “V” abierta.

Con respecto a la crisis económica y financiera que se originó en los 
Estados Unidos (EE.UU.) en el 2007, esta, provocó la caída del PIB a 0.6% 
en el 2009, luego el repunte fue de 2.8% en el 2010. En este período también 
se dio una recuperación en forma de V, pero no inmediata, ya que el auge 
económico se alcanzó hasta en el 2011 registrando un crecimiento del PIB de 
4.4% (Gráfica 1).

Grafica 1. Variación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala,      
período 1975-2022

Nota: elaboración propia, con información del Banco de Guatemala. Cifras proyectadas para el 2022 (py/a: alto)
 
 drástica y recuperación muy lenta (puede durar incluso décadas); : después de una fuerte contracción 

se da una recuperación progresiva; K: existen sectores de la economía que crecen mucho, mientras 
otros nunca recuperan los niveles previos a la recesión.

Con el COVID-19 el mundo en general se enfrentaba a una crisis mayor 
a la experimentada en el período 2007-2009, y en efecto, hubo una contracción 
más pronunciada en el 2020; sin embargo, y considerando la magnitud de 
los efectos en todas las variables económicas y sociales, la recuperación 
económica en 2021 fue mucho mayor a lo esperado. Ante esto, un instrumento 
importante que ha servido para contrarrestar la fuerte contracción económica 
provocada por la pandemia, es la Política Fiscal por medio del Presupuesto del 
Estado, aprobando programas que generen estímulos fiscales.

De acuerdo al Banco de Guatemala, en su informe sobre la Evaluación 
de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia, a noviembre de 2021, y 
Perspectivas Económicas para 2022, dicho crecimiento económico en el 2021 
se explica, principalmente, por el dinamismo de la demanda interna, debido a 
la mejora en el gasto de consumo privado y por el aumento de la formación 
bruta de capital fijo (inversión), así como por el mayor impulso proveniente de 
la demanda externa, asociada a la recuperación de la economía mundial, en 
especial la de los Estados Unidos de América. 

A lo anterior se le suma la flexibilización de las medidas de restricción 
implementadas ante la pandemia y el avance, aunque moderado, de las 
campañas de vacunación; así como el crecimiento de las remesas familiares, 
siendo una de las variables más importantes a estudiar, ya que millones de 
guatemaltecos se benefician de dicho ingreso, destinándolo en buen porcentaje 
para el consumo, aportando así, buena parte de lo que se registra en el PIB 
de Guatemala. 

Cabe resaltar que, en los últimos 15 años previos al COVID-19, el ingreso 
de divisas por remesas familiares a Guatemala, representaba en promedio el 
11% del PIB, mientras que en 2020 y 2021 se registraron cifras record en dicho 
ingreso, representando el 14.6% y 17.8% del PIB respectivamente (Gráfica 2). 

En cuanto a la variación porcentual interanual, y observando el período 
de crisis 2007-2009, claramente se ve que, en 2009, el ingreso de remesas al 
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país fue menor en 9.3% en relación al 2008, sin embargo, hubo un incremento 
de 5.5% en 2010. Si se compara el período 2008-2010 con el período de 
crisis actual por COVID-19, se esperaría un comportamiento similar en el 
ingreso de remesas familiares, sin embargo, sucedió lo contrario (Gráfica 3). 

En el 2020 se registró un crecimiento de 7.9% con respecto al 2019, 
es decir 5.2 puntos porcentuales menos como efecto de la pandemia; no 
obstante, en 2021 el monto de remesas se incrementó casi en un 35% 
respecto al 2020, lo que equivale a casi 4 mil millones de dólares, registrando 
un monto total de más de 15 mil millones de dólares (Gráficas 2 y 3). 

Grafica 2. Ingreso de Divisas por Remesas Familiares en Guatemala, período            
2005-2021 (En millones de US dólares y cómo porcentaje del PIB)

Nota: elaboración propia, con información del Banco de Guatemala.

Grafica 3. Variación porcentual interanual de las Remesas Familiares en Guatemala, 
período 2005-2021

Nota: elaboración propia, con información del Banco de Guatemala.

Tomando en cuenta que EE.UU. es el principal país emisor de remesas 
familiares, es imperativo describir los niveles de desempleo total e hispano 
que se registraron en dicho país durante el período 2005-2021. Considerando 
la crisis económica del 2008-2009, el desempleo total registró tasas promedio 
anual de 9.3% y 9.6% en los años 2009 y 2010 respectivamente; mientras que 
en la población hispana llegó al 12.1% y 12.5% en los mismos años (Gráficas 
4 y 5). 

Con la crisis actual por COVID-19, el desempleo registró tasas menores 
a las observadas en la crisis anterior (total 8.1% e hispano 10.5%), sin 
embargo, en el 2020 se alcanzaron tasas mensuales de hasta 14.7% para el 
desempleo total, y 18.8% para la población hispana (Gráficas 4 y 5). 

Posteriormente, en el 2021 el desempleo total e hispano desciende a 
niveles similares, pero aún mayores a los registrados en el 2019, no obstante, 
el monto de remesas familiares ingresado a Guatemala registró una cifra 
record (Gráficas 4 y 5).
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Grafica 4. Tasa de desempleo total e hispano en los Estados Unidos,                                              
período 2005-2021

Nota: elaboración propia, con información de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos 
(BLS, en inglés).

Grafica 5. Tasa de desempleo total e hispano en los Estados Unidos, años 2020 y 2021

Nota: elaboración propia, con información de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos 
(BLS, en inglés).

Dependencia de las remesas familiares

Tal y como se describe en el apartado anterior, el ingreso de divisas por 
concepto de remesas familiares a Guatemala ha sido sostenido desde el año 
2011, representando un importante porcentaje del PIB, sobre todo en los años 
2020 y 2021, contribuyendo así, a mejorar los indicadores macroeconómicos 
del país a través del consumo.

La particularidad de las remesas es que se transfiere de un país a 
otro, por lo tanto, se contabiliza como divisa. En este sentido, y suponiendo 
que se elimine el registro de las remesas, entonces la economía nacional 
se hubiese contraído alrededor del -2.7% en 2020, y hubiese crecido 3.5% 
aproximadamente en el 2021. Esto solo indica la fuerte dependencia que 
existe de las remesas familiares hacia la economía guatemalteca, y cómo 
dichos recursos han rescatado a la economía nacional de una contracción 
mayor en el PIB.

Regularmente, las remesas son conceptualizadas como dinero enviado 
por los migrantes a sus familias (remesas familiares) o por las organizaciones 
de oriundos a sus lugares de origen (remesas colectivas). No obstante, y de 
acuerdo a Márquez H. (2010), esta definición resulta muy limitada porque no 
devela las relaciones sociales que generan y conducen estos recursos. Es 
decir, las remesas entrañan relaciones sociales en dos niveles: 

1. Relaciones de producción: explotación de los migrantes que 
conlleva un salario; y 

2. Relaciones de reproducción: una fracción salarial destinada a la 
manutención de miembros de la familia o, en su defecto, recursos 
recaudados por organizaciones de migrantes para abonar a los 
programas de obra pública en sus lugares de origen. 

Casi en su totalidad, las remesas son una fracción salarial generada 
por los trabajadores migrantes bajo condiciones de superexplotación laboral, 
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asimismo, son destinadas principalmente a sufragar la subsistencia familiar, 
es decir, para el consumo básico de personas económicamente dependientes, 
radicadas en los lugares de origen e inmersos en el subdesarrollo.

Desde el punto de vista del crecimiento económico, las remesas 
coadyuvan a mejorar indicadores como el PIB, pero desde el punto de 
vista del desarrollo, su aporte se reduce a la reproducción familiar y a la 
formación de nueva fuerza de trabajo migrante y, como cualquier salario, se 
destina principalmente al consumo de alimentos, vestido, vivienda, enseres 
domésticos, transporte, educación, salud, tiempo libre y, en menor medida, al 
ahorro y a la inversión familiar. 

Cabe resaltar que según la Encuesta sobre Migración Internacional 
de personas guatemaltecas y Remesas 2016, un poco más del 60% de la 
población guatemalteca se benefició de las remesas familiares. Además, el 
49.8% de esos recursos fueron usados para la inversión y ahorro, de este total, 
el 37.9% se destinó para construcción de vivienda; el 32.2% para compra de 
inmuebles; el 24.2% para reparación de la casa; y únicamente el 5.5% para 
ahorro y 0.1% en inversión de seguros.

Por otro lado, 35.0% de las remesas se utiliza para vestuario, calzado, 
transporte, mobiliario y equipo para el hogar, compra de alimentos, etc. 
Asimismo, el 7.2% es destinado para consumo intermedio (actividades 
económicas que generan valor agregado e ingresos a los hogares); el 4.6% 
es para salud y el 3.4% para educación.

Los datos anteriores, indican que la población beneficiada por las 
remesas familiares, destina esos recursos en su mayoría para cubrir 
necesidades básicas y un mínimo o casi nada para el ahorro e inversión. 

De acuerdo a Márquez H. 2010, una situación así, en lugar de propiciar 
una alternativa de desarrollo genera una nueva forma de dependencia, 
pero en virtud del tipo de cambio, se crea el espejismo de que contrarrestan 
fenómenos estructurales como la pobreza y marginación social. 

Conclusión

Al presentar la evolución del PIB y el crecimiento sostenido de las remesas 
familiares a Guatemala, durante el período 2005-2021, se puede observar 
cómo estos recursos privados coadyuvan a subsanar las cuentas nacionales, 
rescatando a la economía nacional de una contracción mucho mayor en el 
2020. 

Si bien, hubo una reactivación económica en el 2021, y los niveles del 
desempleo en EE.UU. descendieron en el mismo año, aún así, dicho desempleo 
registró tasas mayores a las registradas en el 2019. ¿Cómo es posible 
entonces, que, en medio de la pandemia, y con altos niveles de desempleo, 
principalmente en la población hispana, se registre tan exuberante monto por 
remesas familiares a Guatemala? Quiere decir que,  ¿a mayor desempleo, 
mayor ingreso?. Definitivamente algo no cuadra, ¿será posible que detrás 
de las remesas familiares se escondan mecanismos para el desarrollo de 
actividades ilícitas?

Aunque las remesas familiares contribuyen en buena medida a mejorar 
los indicadores macroeconómicos de la economía nacional, generan una nueva 
forma de dependencia, y no son recursos a considerar como instrumento del 
desarrollo, es decir, no son una herramienta para el cambio estructural, ya 
que sólo se trata de recursos salariales generados por migrantes, destinados 
a cubrir la subsistencia familiar de los guatemaltecos económicamente 
dependientes, además de generar migrantes potenciales.

En este sentido, la incapacidad gubernamental para plantear cambios 
estructurales e institucionales que contrarresten la pobreza, desigualdad y 
exclusión social, empuja al Estado a responsabilizar a los migrantes de generar 
procesos de desarrollo, principalmente en sus lugares de origen.  



Boletín "Economía al día" No. 1                                                  enero 2022 Boletín "Economía al día" No. 1                                                   enero 2022

10 11

Referencias

Banco de Guatemala. (2021). Evaluación de la Política Monetaria, Cambiaria 
y Crediticia, a noviembre de 2021, y Perspectivas Económicas 2022. 
Guatemala.

Banco de Guatemala. (enero de 2022). Estadísticas macroeconómicas. 
Obtenido de Producto Interno Bruto Total (Año de referencia 2013): 
https://www.banguat.gob.gt/es/page/cuadros-estadisticos-resumidos

Banco de Guatemala. (enero de 2022). Estadísticas Macroeconómicas, Sector 
externo. Obtenido de Remesas Familiares: https://www.banguat.gob.
gt/es/page/sector-externo-0

Gobierno de Guatemala. (5 de enero de 2022). Sala de Prensa. Obtenido de 
Discurso del Presidente Dr. Alejandro Giammattei en la presentación 
del Informe General de la República 2021 (Munag, Antigua Guatemala): 
https://prensa.gob.gt/discurso/discurso-del-presidente-dr-alejandro-
giammattei-en-la-presentacion-del-informe-general-de

Márquez, H. (2010). Desarrollo y migración: Una lectura desde la Economía 
Política Crítica. Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal (Redalyc), 59-87.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2017). Encuesta 
sobre Migración Internacional de personas guatemaltecas y Remesas 
2016. Guatemala.

U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. (enero de 2022). Databases, Tables 
& Calculators by Subject. Obtenido de https://data.bls.gov/timeseries/
LNS14000009



Boletín "Economía al día" No. 1                                                  enero 2022 Boletín "Economía al día" No. 1                                                   enero 2022

                                        
   Impreso en el Taller del IIES
                                             195 ejemplares
                                       Guatemala, enero 2022

Diagramación:  
María Eugenia Quiñónez Pérez

                    

  

 @IIES.USAC
          
  

           

El sitio web que aparece en la parte superior anverso de este boletín,       
contiene información detallada acerca de las actividades del IIES y                           
referencias de sus investigadores. 

12


