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En la actualidad, la complejidad del mundo financiero tiene implicaciones directas en la 

“economía real” de los hogares, que en la mayoría de los casos resultan difíciles de 

identificar para los integrantes de éstos. Aunque no existe consenso sobre la 

financiarización como concepto (Villavicencio y Meireles, 2019), algunas de las 

propuestas para definir este proceso, refieren usualmente a la creciente relevancia de los 

mercados financieros y las “estrategias de los agentes económicos y los patrones más 

amplios de crecimiento de la economía” (Hudson, 2008: 318). Por otra parte, se ha 

advertido que los procesos de financiarización se caracterizan tanto por el creciente 

predominio de capital y las transformaciones de las economías los Estados y los hogares 

(Gasca, 2019). En este sentido, la financiarización de la vida cotidiana es uno de los 

aspectos menos trabajados. 

 

Las crisis económicas hacen cada vez más relevante el tema, en particular porque en 

periodos de desaceleración económica, se ponen de manifiesto problemáticas como el 

desempleo, la desigualdad, la informalidad y la precariedad laboral. Las consecuencias 

derivadas de estos procesos se muestran en distintas escalas: desde los niveles más 

altos de inestabilidad dentro de la economía en su conjunto, a través de la presión 

ejercida sobre las corporaciones por los mercados de capital, hasta los efectos 

patrimoniales del sistema financiero en individuos y hogares, aunque el mayor énfasis 

está en las consecuencias económicas a escalas macroeconómicas. 

 

Esta investigación se centra en el estudio de los procesos de financiarización “desde 

abajo”, es decir, desde las implicaciones que los hogares pueden identificar y que tienen 

relación con los procesos de financiarización. Como lo menciona Kim (2017), el estudio 
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de este fenómeno a partir de la mirada de la población, radica en que las agendas de 

financiarización global transforman a individuos y hogares en ahorradores pasivos que 

viven sus vidas de acuerdo con la racionalidad del mercado y el cálculo del riesgo, por lo 

que se ven obligados a conducirse según las políticas neoliberales. Como caso en 

particular, el énfasis se da en el impacto que estos procesos tienen para la población 

migrante, particularmente en aspectos como el acceso a la vivida, las implicaciones de 

los altos costos de las rentas en sus países de destino y en general las implicaciones que 

tiene el endeudamiento en la vida cotidiana. 

 

El interés del trabajo estará en las consecuencias de los procesos de financiarización de 

los hogares con población migrante, como un grupo susceptible a las prácticas 

financieras globales, en el que poco se han centrado los estudios sobre financiarización. 

Aunque la migración obedece a distintos factores, la necesidad de mejorar las 

condiciones económicas de las familias y las comunidades de origen, resulta una de las 

principales causas por las cuales las personas se movilizan, siendo el dinero que estos 

migrantes ganan en los países de destino, un elemento que se supone, potencializa las 

dinámicas económicas en los lugares de origen y destino. De esta manera, el dinero que 

se moviliza entre el lugar de destino y de origen de la migración, resulta ser un satisfactor 

de las necesidades básicas (Pardo y Dávila, 2017), pero que de alguna manera permite 

la reproducción económica de estos hogares, en muchas ocasiones, a partir de la deuda 

que estos adquieren para distintas actividades como: comprar o remodelación de 

vivienda, educación, entre otras. De esta manera, el crédito se ha convertido para los 

migrantes en un recurso de fácil acceso para remediar las malas condiciones laborales, 

los bajos salarios, la falta de seguridad social, etc. (Galaz y Pérez, 2020). 

 

Se busca entonces responder a las preguntas ¿De qué manera impacta la 

financiarización en la vida cotidiana de los hogares migrantes en México? y ¿cuáles son 

las implicaciones sociales y económicas derivadas de estos procesos que debe solventar 

dicha población en su condición de migrantes?  
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