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RESUMEN

Este artículo presenta un estudio sobre las tendencias migratorias y el impacto económico de las remesas en 
la Zona 7 de Ecuador. Se utilizó una metodología de investigación documental y descriptiva para recopilar y 
analizar datos de diversas fuentes escritas, y se representaron visualmente las tendencias a través de tablas y 
gráficos de líneas. Los resultados muestran que la migración y las remesas han tenido un impacto significativo 
en la economía local y nacional, y se discuten las implicaciones de estos hallazgos para la política pública y la 
sociedad en general.
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ABSTRACT

This article presents a study of migration trends and the economic impact of remittances in Ecuador’s Zone 7. A 
documentary and descriptive research methodology was used to collect and analyze data from various written 
sources, and trends were visually represented through tables and line graphs. The results show that migration 
and remittances have had a significant impact on the local and national economy, and the implications of these 
findings for public policy and society in general are discussed.
Keywords: Migration; Remittances; Ecuador; Economy.

Introducción

La investigación de este escrito es imprescindible para poder abarcar los efectos de las re-
mesas en la economía y la sociedad ecuatoriana. La migración es un fenómeno multifacético que 
tiene un impacto sustancial en la sociedad, la economía y la cultura de los países involucrados, 
como afirma Arias (2019), la importancia de investigar la migración radica en comprender los 
profundos cambios sociales, políticos y económicos En el caso de Ecuador, ha tenido un impacto 
particularmente significativo, ya que ha contribuido al crecimiento económico del país y al desa-
rrollo de comunidades transfronterizas.

La migración, tanto internacional como interna, ha moldeado la sociedad ecuatoriana y su 
desarrollo económico y social. Estas tendencias han generado una abundante literatura y una in-
vestigación continua, que busca comprender los patrones migratorios y los impactos de las reme-
sas en Ecuador, según Alvarado et al. (2017), la ubicación de la actividad económica desempeña 
un papel fundamental al dirigir los flujos migratorios dentro de un país.

El fenómeno de la migración en Ecuador ha sido impulsado, en gran parte, por factores 
económicos y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Según el Instituto Nacional de Esta-
distica y Censo (2021) de Ecuador, entre 2000 y 2020, la población migrante internacional ecua-
toriana aumentó de aproximadamente 290,000 a 1.6 millones de personas, lo que representa un 
incremento significativo. Como lo expresó el investigador Miguel Requena en un artículo publi-
cado en el “International Migration Review”:

La migración internacional es un fenómeno complejo en Ecuador, con raíces históricas y un 
impacto profundo en la sociedad. Los ecuatorianos han buscado oportunidades en el extranjero, 
lo que ha llevado a la formación de comunidades transnacionales en lugares tan distantes como 
Nueva York, Madrid y Milán. (2012)

El flujo de migrantes ecuatorianos hacia países como Estados Unidos, España e Italia ha sido 
un tema de estudio recurrente en la investigación académica. Según Becerra (2011), las motiva-
ciones detrás de esta movilidad humana internacional han sido multifacéticas, abarcando desde la 
búsqueda de empleo y oportunidades económicas hasta la reunificación familiar y la fuga de crisis 
económicas y políticas en el país. La emigración ecuatoriana hacia los Estados Unidos ha sido un 
proceso cíclico, donde mantienen fuertes lazos con su país de origen y su lugar de destino, lo que 
contribuye a una dinámica de “doble circulación”.
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Sin embargo, el fenómeno de las remesas no está exento de desafíos. La dependencia por este 
tipo de envíos de dinero puede hacer que la economía de una nación sea vulnerable a las fluctua-
ciones en los flujos de las mismas. Además, la migración también plantea preocupaciones sobre 
la separación de las familias y la emigración de profesionales calificados, lo que podría afectar los 
servicios públicos y el desarrollo del país.

La migración y las remesas en Ecuador son cuestiones multifacéticas y en constante evolu-
ción. Han dado forma a la sociedad ecuatoriana y han tenido un impacto significativo en su eco-
nomía. La movilidad humana internacional ha generado comunidades transnacionales, mientras 
que los envíos de dinero han proporcionado un apoyo crucial para muchas familias ecuatorianas. 
No obstante, la dependencia excesiva de las remesas y los desafíos relacionados con la migración 
plantean interrogantes que requieren una atención continua en la investigación y las políticas 
públicas. El objetivo del presente estudio es analizar en detalle las tendencias migratorias y el im-
pacto económico de las remesas en la Zona 7 de Ecuador durante el período 2010-2021.

Desarrollo

Zona 7 de Ecuador

Ecuador, situado en la costa occidental de Sudamérica, abarca una superficie de 256,370 
km². Con una población de 16,938,986, según los datos recopilados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) en el Censo Poblacional del año 2023, el país se organiza administra-
tivamente en nueve Zonas de Planificación.

La Zona 7 de Ecuador, específicamente, engloba las provincias de El Oro, Loja y Zamora 
Chinchipe, abarcando un total de 27,113 km². Según las estadísticas del INEC derivadas del Censo 
Poblacional del 2023, la población en esta zona asciende a 1,310,986 habitantes. Esta delimitación 
geográfica se convierte en un escenario de singular importancia, donde las dinámicas económi-
cas y sociales encuentran su expresión única, delineando así un espacio de estudio crucial para 
comprender la evolución y el impacto de diversas variables en el periodo especificado, que abarca 
desde 2010 hasta 2021.

La zona 7 es una zona rural y agrícola, con un nivel de desarrollo socioeconómico relativa-
mente bajo. La migración internacional es una forma de escape de la pobreza y la falta de opor-
tunidades para la población de esta zona. Las remesas son una fuente de ingresos vital para las 
familias de esta zona. Permiten cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda y 
la educación. También permiten a las familias invertir en sus negocios y mejorar sus condiciones 
de vida.

El impacto de las remesas va más allá de lo económico, permeando la vida cotidiana y la es-
tructura social de la Zona 7. En muchos casos, las remesas actúan como un catalizador de cambios 
en la dinámica familiar, ya que pueden generar una redistribución de roles y responsabilidades. 
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Sin embargo, el fenómeno de la migración también conlleva desafíos y dilemas para la Zona 7, 
existe la preocupación por la posible dependencia económica de las remesas, lo que destaca la 
importancia de fomentar el desarrollo local sostenible.

Definiciones de migración

Como afirma Espinar (2010), cuando nos referimos a los movimientos migratorios internaciona-
les, es importante tener en cuenta que estamos hablando de una amplia gama de desplazamientos 
humanos, vinculados a una diversidad de factores y motivaciones.

Segúm Méndez & Gomez (2022), desde los inicios de la humanidad, el hombre ha experimentado 
la necesidad individual o colectiva de desplazarse de un lugar a otro, con la finalidad de descubrir, 
conquistar o buscar nuevos horizontes, que le permitan su prosperidad. La migración internacio-
nal puede verse como un complejo fenómeno relacionado con múltiples aspectos económicos, 
sociales, culturales y políticos, que inciden en la vida cotidiana de un mundo cada vez más inter-
conectado.

Por otra parte Bersin (2016), dice que la causa fundamental es la pobreza y la desigualdad. Sin 
embargo, de nuevo, la violencia cobra cada vez más, un lugar importante en las causas de la mi-
gración. La mayoría son jóvenes que no trabajan ni estudian, (ninis). Los ninis es un fenómeno 
alimentado por la desigualdad en la distribución de los ingresos, instituciones estatales débiles y 
más recientemente la presencia del crimen organizado y sus ramificaciones en la región.

Sin embargo, Sotomayor et al. (2019), sostienen que las principales razones que han llevado a los 
ecuatorianos a migrar son las crisis económicas que ha atravesado el país durante varias décadas, 
la falta de empleo, el sueño de alcanzar un mejor nivel de vida y el alto índice de corrupción que se 
viene presentando durante varias generaciones atrás.

Impactos de la Migración en Ecuador

Como afirman Jaumotte et al. (2016), los migrantes tienen la capacidad de hacer una contri-
bución sustancial a la actividad económica de un país. En el caso de Ecuador, su participación en 
la economía se manifiesta a través de su empleo, el cumplimiento de obligaciones tributarias y el 
consumo de bienes y servicios locales. Estas acciones tienen un efecto positivo al impulsar el con-
sumo, estimular la demanda y promover el desarrollo económico. Además, la diversidad cultural 
puede enriquecer la sociedad ecuatoriana y brindar nuevas oportunidades para el intercambio 
tanto cultural como económico.

Según José Cagigal (2010), con la incorporación de España a la Unión Europea, la expansión 
de las empresas españolas aumenta las oportunidades de empleo sobre todo de mano de obra poco 
calificada, y dado el contexto de bajo crecimiento poblacional y de envejecimiento de la población 
española, son numerosos los migrantes de habla castellana, sobre todo de aquellos países, como 
Ecuador, que vivían crisis económicas internas, resultantes de la denominada “década perdida” 
de los años ochenta, que se distribuyen entre el “sueño americano” y la ilusión de la huida hacia 
la “madre patria”, tierra que les recibía con algunas preferencias a los provenientes de otros países 
más cercanos.
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La migración también presenta desafíos para la economía de Ecuador. La afluencia de inmi-
grantes ha ejercido presión sobre los servicios públicos del país, incluyendo la atención médica, la 
educación y la vivienda. La provisión de estos servicios a una población en crecimiento puede ser 
costosa y puede desviar recursos de otras áreas prioritarias. Además, la competencia por el em-
pleo entre los inmigrantes y los residentes locales puede generar tensiones sociales y económicas. 
“En los últimos diez años, Ecuador se ha convertido en un destino importante para los migrantes 
sudamericanos, un país de tránsito para quienes se dirigen al norte y una fuente renovada de emi-
gración, principalmente hacia Estados Unidos” (Jokisch, 2023).

Además, como enfatiza Borrego (2006), los efectos derivados de la migración de ecuatoria-
nos al extranjero son innegablemente diversos, algunos de los cuales afectan directamente a la po-
blación. Entre estos impactos se encuentran los demográficos, que incluyen la marcada reducción 
de los lugares de origen de la migración y cambios en la estructura poblacional en términos de 
género y edad. Esto se traduce en la feminización de las poblaciones o desigualdades en la distri-
bución por edad, evidenciando una mayoría de niños y ancianos, dado que los jóvenes adultos en 
edad laboral han emigrado.

Citando a Sotomayor et al. (2019), algunas de las consecuencias mencionadas en el artículo 
son: la pérdida de capital humano y talento, la separación de las familias, la disminución de la po-
blación activa, el aumento de la dependencia económica y la vulnerabilidad social de los migrantes 
y sus familias.

La Migración Venezolana

El éxodo masivo de venezolanos ha tenido un impacto particularmente fuerte en la econo-
mía de Ecuador. La llegada de estos inmigrantes ha aumentado la demanda de servicios públicos 
y ha presionado las finanzas públicas. Sin embargo, también ha habido un impacto positivo, ya 
que han contribuido a la economía a través de su trabajo y consumo. Como afirma Jokisch (2023), 
aproximadamente 871.000 inmigrantes vivían en Ecuador en el período 2020-23, lo que repre-
senta aproximadamente 1 de cada 20 residentes. La mayoría eran venezolanos que huyeron de la 
crisis económica y política de su país, y poco más de una cuarta parte eran colombianos, muchos 
de los cuales llegaron durante la guerra civil de Colombia.

Definiciones de Remesas

Según Stefoni (2011), las remesas son un componente crítico del desarrollo en América La-
tina. Su visibilidad e importancia son notables, y existe una necesidad imperante de rastrearlas. 
Juegan un papel crucial en el desarrollo local y el crecimiento económico. Su importancia radica 
en su historia como fuente de desarrollo para las comunidades. En otras palabras, han demostra-
do ser una fuente constante y confiable de ingresos que pueden ayudar a impulsar el crecimiento 
económico y ayudar a las comunidades a desarrollarse y prosperar.
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Por otro lado, Lozano & Jardón (2012), clasifican las remesas en dos tipos: familiares y comu-
nitarias. Las familiares son recursos económicos enviados por los migrantes que viven o trabajan 
en el exterior a sus familiares que residen en su país de origen, destinados a satisfacer las necesida-
des básicas de los receptores. Por otro lado, las comunitarias son recursos económicos recaudados 
y donados por agrupaciones o asociaciones de migrantes para financiar infraestructura en peque-
ña escala e inversiones en actividades productivas y comerciales en las comunidades de origen.

Además, pueden ayudar a aliviar la pobreza, mejorar la educación y la salud, y servir como 
un amortiguador durante los tiempos económicos difíciles. Sin embargo, como afirma Stefoni 
(2011), también es crucial tener en cuenta que ellas pueden tener efectos inflacionarios y poten-
cialmente afectar la competitividad de la economía en el largo plazo. Por lo tanto, el mano y segui-
miento adecuados de este tipo de envíos son esenciales para maximizar sus beneficios y minimizar 
cualquier impacto negativo potencial.

Evolución de los conceptos y teorías en las remesas y migración internacional

De acuerdo con Gomez (2010), la migración internacional puede estar influenciada por fe-
nómenos sociales (políticos, económicos, culturales, educativos y religiosos, entre otros) y natu-
rales; puede hacerse de manera voluntaria o por coerción, y entre sus muchas y variadas razones 
se encuentran las siguientes:

Económicas. Estas son el resultado de las diferencias salariales intercambio desigual entre 
países, lo cual ha suscitado el proteccionismo económico a través de subsidios en los países de 
destino, lo cual se ha visto manifiesto en las asimetrías de las diversas actividades de carácter eco-
nómico en el contexto de los inmigrantes en sus países de origen.

Políticos y jurídicos. Explicados por los conflictos internos, regionales nacionales e interna-
cionales que se suscitan dentro del proceso de globalización, a través de movilidad, las legislacio-
nes y la normativa jurídica que prohíben las exportaciones, importaciones e inversiones, como 
también las sanciones económicas.

Demográficos. El nivel de población económica activa, siempre parte de que para el país de 
origen influye la superpoblación, y para el país receptor la caída de la natalidad y el envejecimiento 
de su población.

Etnológicos. Definidos por condiciones raciales e interrelaciones entre pueblos.

Geográficos. Determinados por cercanía fronteriza y accidentes geográficos.

Históricos. Explicados por los diversos procesos de colonización que se han producido en la 
humanidad.

Sociológicos. Por encuentro entre descendientes familiares en los países de destino, reagru-
paciones entre los nuevos inmigrantes y adopciones.
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Psicológicos y médicos. Determinados por fenómenos de estrés y motivación, ya que ciertas 
actividades no motivan, tienen baja reputación y no brindan ascenso social a los nativos de los 
países de destino de la migración.

Culturales, educativos, científicos y tecnológicos. La brecha tecnológica y científica existente 
entre países desarrollados y subdesarrollados económicamente contribuye a este tipo de despla-
zamiento para formación, calificación y desempeño. Dentro de estas causas tenemos la llamada 
fuga de cerebros.

Como resalta Sotomayor et al. (2019), para entender a la migración internacional se deben 
observar dos ámbitos. El primero es apoyarse principalmente en diferencias en la demanda y ofer-
ta de trabajo, proponen que la migración internacional es parte de un proceso de ajuste de la eco-
nomía mundial que, en vez de ser un problema, contribuye a la eficiencia global de la producción 
y, por consiguiente, no debiera ser alterado por políticas restrictivas o incentivos distorsionadores. 
El segundo es desarrollar una visión con gran parte de las teorías de las migraciones histórico-es-
tructurales terminan también considerándolas como una consecuencia de la expansión del capi-
talismo y el neoliberalismo.

Teniendo en cuenta a Adams & Page (2005), que plantean que las remesas tienen un efecto 
significativo en la reducción de la pobreza en países en desarrollo, incluido Ecuador. Sugieren que 
un aumento del 10% en las remesas per cápita conduce a una disminución del 3.5% en la propor-
ción de personas que viven en la pobreza.

Por otro lado, Giuliano & Ruiz (2009), mencionan que las remesas pueden tener un efecto 
inflacionario en la economía, lo que puede conducir a una apreciación del tipo de cambio real y 
dañar la competitividad de la economía en el largo plazo.

En contraste, Acosta et al. (2009), consideran que pueden desempeñar un papel de “amorti-
guador” en tiempos de crisis económica, ayudando a las economías a recuperarse al proporcionar 
una fuente vital de ingresos.

Además, en tiempos de contracción económica o dificultades financieras, las remesas pueden 
continuar llegando al país, sirviendo como una fuente de ingresos que puede ayudar a suavizar 
los efectos de la crisis. “Son una importante fuente de ingresos y pueden estimular el consumo en 
los países de origen cuando la economía atraviesa una situación difícil” (Cerovic & Beaton, 2017).

Los envíos de dinero pueden tener varios efectos en la economía de un país. Son esenciales 
para muchas familias y comunidades en los países de donde provienen los migrantes, ya que se 
utilizan para cubrir necesidades fundamentales como la comida, el alojamiento, la educación y los 
servicios de salud. “Las remesas inciden en el prestigio y la posición social de las familias recepto-
ras, quienes al gozar de un mayor acceso a recursos materiales pueden celebrar eventos sociales y 
familiares, fortalecer sus redes sociales, y contrarrestar desventajas sociales” (Organización inter-
nacional para las Migraciones, 2016).
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Pueden fomentar el crecimiento económico, ya que proporcionan el capital necesario para 
inversiones en negocios pequeños y proyectos de infraestructura. “Las remesas pueden ayudar a 
desarrollar el sistema financiero, mejorar la solvencia para financiar inversiones y reducir costos 
de financiación de hogares apoyados mejorando su solvencia” (Elvir et al., 2022).

Como reconoce Andrade (2021), las remesas son un componente muy importante del ingre-
so de miles de hogares ecuatorianos. Estas transferencias de dinero han contribuido a reducir la 
pobreza en algunas familias, pero también han ocasionado la desintegración familiar en algunos 
casos.

Según Machado (2013), la primera causa económica de la migración internacional de los 
ecuatorianos que se tenga registro, sea la crisis de los Panama Hat. Originalmente elaborados en 
Montecristi, Provincia de Manabí y en la zona del Austro ecuatoriano desde el siglo XIX, zonas en 
las que se generaron grupos de producción del sombrero de paja toquilla que permitieron expor-
tarlo, primero hacia Panamá, por la construcción del Canal de Panamá y la necesidad de los obre-
ros de protegerse del sol y luego a Estados Unidos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra 
Mundial, el sombrero pasó de moda y su producción empezó a declinar, desatándose la primera 
gran oleada de migración ecuatoriana, especialmente a Estados Unidos, como se vio en el acápite 
anterior, dado que las familias de las provincias de Azuay y Cañar –zona en la que se concentraba 
la mayor cantidad de producción del sombrero, debieron encontrar otra fuente de sustento.

Paladines (2018), opina que la migración internacional de ecuatorianos provocó dos grandes 
consecuencias, en primer lugar, el desmembramiento del núcleo familiar de quienes migraron, y 
los problemas sociales que se desencadenaron: depresión, deserción laboral, abuso, pandillas y 
desapego de las relaciones familiares. Las remesas enviadas por los migrantes supusieron un im-
portante rubro en la economía del país, reduciendo la pobreza y mejorando la calidad de vida de 
la población que se quedó.

Según Sotomayor et al. (2019), la ola migratoria de fines de los noventa estuvo marcada por 
una profunda crisis que vivió el país que generó el empobrecimiento más acelerado en la historia, 
el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 
millones de personas, la pobreza creció en más número en las áreas urbanas con la pérdida de sus 
ahorros con el quiebre bancario y aguda inflación que afectó principalmente al grupo asalariado; 
producto de la obligada migración el país pudo contar con grandes remesas que han aliviado de 
cargas sociales al Estado y en la reducción de los altos índices de pobreza, esto a costa de enfrentar 
un sinnúmero de problemas sociales propios de este tipo de fenómeno como son confrontar la 
constante discriminación que sufren los emigrantes y la inevitable desintegración familiar como 
principal con secuencia del fenómeno migratorio.

Ramirez & Ramirez (2005), sostienen que el proceso crítico que atravesó el Ecuador durante 
los años 1997- 2000 fue un factor detonante de la dinámica migratoria que experimentó el país 
desde esos años. Por un lado, produjo nuevos flujos migratorios (notablemente hacia Europa) y, 
por otro, renovó aquellos que ya tenían una cierta historia y localización.
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Ecuador experimentó una de las crisis económicas más significativas en su pasado, durante 
1998 y 1999, cuando los principales bancos del país tuvieron que cerrar o ser transferidos al Esta-
do, lo que afectó profundamente al sistema financiero nacional (Larrea, 2004).

Paladines (2018), establece que la crisis incluyó un alza en los índices de inflación en los cos-
tos de los productos de consumo básico, así como un aumento del desempleo y una estabilidad y 
especulación económica generalizada. Por esto, en enero del 2000, el presidente de turno, Jamil 
Mahuad, adoptó la dolarización oficial de la economía del país.

La recesión causada por el feriado bancario y la adopción del dólar como moneda en Ecua-
dor condujo a la emigración de 200,000 ciudadanos ecuatorianos en 1999, y casi 400,000 hasta 
2005, según datos del INEC en 2011.

Ansion et al. (2009), mencionan que los trabajadores latinos laboran “sin descansar”, puesto 
que necesitan tener varios empleos para poder sobrevivir, debido a que uno o dos de los trabajos 
desempeñados están destinados a los gastos diarios, semanales o mensuales, y con el otro intentan 
ahorrar o enviar dinero a su familia.

Métodos y herramientas

Para llevar a cabo la presente investigación sobre las tendencias de la migración y las remesas 
en la Zona 7 del Ecuador durante el periodo 2010-2021, se adoptó un enfoque riguroso basado en 
métodos de investigación documental y descriptiva, con una integración de análisis cualitativo y 
cuantitativo. En concordancia con los principios de la investigación documental, se realizó una 
exhaustiva recopilación y evaluación de datos provenientes de fuentes escritas, tales como libros, 
artículos e informes, utilizando la herramienta de software Excel para la organización y sistemati-
zación eficiente de la información.

Este estudio también empleó análisis descriptivo para detallar aspectos clave de los con-
juntos homogéneos de fenómenos estudiados, representando visualmente las tendencias a través 
de tablas y gráficos de líneas generados en Excel. Esta metodología permitió una aproximación 
holística y detallada a la comprensión de la migración y las remesas en la región, proporcionando 
información sistemática y comparativa.

Siguiendo las pautas establecidas por Salamea et al. (2020), en relación con la investigación 
documental y la necesidad de evaluar datos provenientes de diversas fuentes escritas, así como los 
principios de Guevara et al. (2020), en cuanto a la investigación descriptiva para entender estruc-
turas y comportamientos fenoménicos, este enfoque metodológico robusto garantiza la calidad y 
fiabilidad de los resultados obtenidos en este estudio científico.
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Resultados

Tabla 1. Variación de las Remesas en la Zona 7 periodo 2010-2021expresado en miles de dólares.

Años Total Zona 7 Variación
2010 194.647,1 —-
2011 207.533,4 6,62%
2012 192.614,2 -7,19%
2013 177.203,0 -8,00%
2014 171.616,3 -3,15%
2015 164.893,1 -3,92%
2016 176.302,3 6,92%
2017 198.049,1 12,33%
2018 196.784,3 -0,64%
2019 214.554,5 9,03%
2020 197.000,2 -8,18%
2021 252.139,3 27,99%

Promedio 2,89%

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del BCE (Banco Central del Ecuador).

Grafica 1. Evolución de las remesas de las provincias de la Zona 7 periodo 2010-2021 expresado 
en valores porcentuales.

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del BCE (Banco Central del Ecuador).
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Como se observa en la Grafica 1 con datos extraídos del BCE (Banco Central del Ecuador) 
en los primeros 3 años del periodo se observa un decrecimiento en el total de las remesas en las 
3 provincias de la Zona 7, esta disminución se le atribuye a una combinación de factores, tanto 
económicos como políticos. La crisis económica mundial, la desaceleración económica del Ecua-
dor y la inestabilidad política en el país tuvieron un impacto negativo en las remesas enviadas a 
esta zona. Por otra parte, se observa que en los años posteriores se mantienen unas variaciones 
más altas, especialmente en Zamora Chinchipe en el año 2019, este crecimiento se le atribuyó a la 
recuperación económica de los países desarrollados de donde provienen las remesas de la zona 7, 
además de la estabilidad política que se consolidó en el año 2017.

En la tabla 1 se observa que las remesas recibidas por la zona 7 tuvieron un crecimiento prome-
dio del 2,89% durante el período analizado. Sin embargo, se visualizan fluctuaciones importantes 
en el crecimiento de las remesas, con años de crecimiento positivo y años de crecimiento negativo. 
 
Los crecimientos negativos observados en los años 2012-2014 pueden atribuirse a los remanentes 
de la crisis inmobiliaria del 2008, generando una disminución en el valor absoluto de las remesas 
recibidas. Aunque en años subsiguientes se mantuvieron con notables fluctuaciones, es plausible 
argumentar que las secuelas de la crisis económica mundial continuaron influyendo en la dinámi-
ca de las remesas durante ese periodo, hasta llegar a un decrecimiento del -8,18% en el año 2020, 
provocado por la crisis sanitaria a causa del Covid-19. Sin embargo, en el año 2021, se registró un 
crecimiento significativo, atribuido al regreso a la normalidad en los países desarrollados, de los 
cuales provienen las remesas para Ecuador.

Tabla 2. Aporte de las Remesas de El Oro al total de la zona 7 y del Ecuador, en valores porcen-
tuales y absoluto expresado en miles de dólares.

Años El Oro Aporte zona 7 Aporte al Ecuador
2010 87.563,5 44,99% 3,38%
2011 95.150,3 45,85% 3,56%
2012 88.787,0 46,10% 3,60%
2013 87.146,5 49,18% 3,56%
2014 84.283,0 49,11% 3,42%
2015 79.169,8 48,01% 3,33%
2016 89.931,5 51,01% 3,46%
2017 99.028,3 50,00% 3,49%
2018 103.368,1 52,53% 3,41%
2019 106.426,6 49,60% 3,29%
2020 102.284,5 51,92% 3,06%
2021 126.258,0 50,07% 2,89%

Promedio 49,03% 3,37%

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del BCE (Banco Central del Ecuador).
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Grafica 2. Evolución de la Remesas en El Oro en el periodo 2010-2021 expresado en valores por-
centuales.

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del BCE (Banco Central del Ecuador).

El impacto de las remesas de la provincia de El Oro al total de la zona 7 se ha mantenido 
relativamente estable durante el período analizado, con un promedio del 49,03%. Sin embargo, se 
observan algunas fluctuaciones importantes en dicho impacto de las remesas de El Oro, con años 
en los que la contribución fue mayor y años en los que el aporte fue menor, alcanzando su mayor 
contribución en el año 2018 con un aporte del 52,53% al Total de la Zona 7, atribuible a ser una 
de las provincias con mayor tasa de migración en el país. Según el Censo de Población (2010), el 
12,7% de la población de El Oro reside en el extranjero.

La tabla 2 muestra que las remesas en El Oro han tenido una contribución promedio al 
Ecuador del 3,37 %, este aporte representa una cantidad significativa al total del Ecuador, pocas 
provincias contribuyen más de 3% al total del Ecuador, esto evidencia la existencia, en términos 
de economía geográfica, de una relación centro periférica, la cual se manifiesta en el hecho de que 
las provincias de Guayas y Pichincha receptan el 9,92% de las remesas a nivel nacional.

Por otra parte, en la Grafica 2 observamos un periodo de crecimiento negativo concentrado 
en el periodo 2016-2020 alcanzando un -3,89% debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Co-
vid-19.
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Tabla 3. Aporte de las Remesas de Loja al total de la zona 7 y del Ecuador, en valores porcentuales 
y absoluto expresado en miles de dólares.

Años  Loja Aporte zona 7 Aporte al Ecuador
2010 100.506,3 51,64% 3,88%
2011 103.808,7 50,02% 3,88%
2012 93.536,1 48,56% 3,79%
2013 82.066,9 46,31% 3,35%
2014 79.004,0 46,04% 3,21%
2015 78.303,2 47,49% 3,29%
2016 77.430,3 43,92% 2,98%
2017 88.308,4 44,59% 3,11%
2018 83.487,6 42,43% 2,75%
2019 94.243,2 43,93% 2,91%
2020 81.567,4 41,40% 2,44%
2021 108.187,3 42,91% 2,48%

Promedio 45,77% 3,17%

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del BCE (Banco Central del Ecuador).

Grafica 3. Evolución de la Remesas en El Oro en el periodo 2010-2021 expresado en valores por-
centuales.

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del BCE (Banco Central del Ecuador).

Como se observa en la Tabla 3 la provincia de Loja aporta con 45,77% al total de la Zona 7 en 
el periodo 2010-2021, esta provincia aporta con una parte significativa, esto quiere decir que por 
cada dólar recibido por remesas en la Zona 7, 0,4577 dólares provienen de las remesas recibidas 
en la provincia de Loja, además, aporta con el 3,17% al total del Ecuador.
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La grafica 3 evidencia las fluctuaciones en las remesas recibidas en la provincia de Loja con 
un crecimiento promedio de 1,46% anual, se observa un decrecimiento significativo en el periodo 
2012-2016, la desaceleración económica en este periodo se debe a la crisis económica mundial 
de 2008-2009, esto provocó una disminución de los salarios y aumento del desempleo en países 
desarrollados donde se encuentra la mayoría de migrantes, provocando que emitan una menor 
cantidad de remesas.

Tabla 4. Aporte de las Remesas de Zamora Chinchipe al total de la zona 7 y del Ecuador, en valo-
res porcentuales y absoluto expresado en miles de dólares.

Años Zamora Chinchipe Aporte zona 7 Aporte al Ecuador
2010 6.577,3 3,38% 0,25%
2011 8.574,4 4,13% 0,32%
2012 10.291,1 5,34% 0,42%
2013 7.989,6 4,51% 0,33%
2014 8.329,3 4,85% 0,34%
2015 7.420,1 4,50% 0,31%
2016 8.940,5 5,07% 0,34%
2017 10.712,4 5,41% 0,38%
2018 9.928,6 5,05% 0,33%
2019 13.884,7 6,47% 0,43%
2020 13.148,3 6,67% 0,39%
2021 17.694,0 7,02% 0,41%

Promedio 5,20% 0,35%

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del BCE (Banco Central del Ecuador).

Grafica 4. Evolución de la Remesas en Zamora Chinchipe en el periodo 2010-2021 expresado en 
valores porcentuales.

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del BCE (Banco Central del Ecuador).



Remesas e impacto económico en la Zona 7 de Ecuador, periodo 2010-202115 Sotomayor-Pereira et al.

En la tabla 4 se observa el aporte promedio de Zamora Chinchipe a la Zona 7 de 5,20% en 
el periodo analizado, este aporte no es significativo para la zona 7 en comparación con las demás 
provincias que la conforman, por otra parte, se evidencia el bajo aporte de Zamora Chinchipe 
al Total del Ecuador con un promedio de 0,35%, este aporte no es representativo para el país, 
además se observa la clara presencia del centro periferia del país, enfocándose en las provincias 
de la Costa y Sierra. Por otra parte, en la Grafica 4 se muestran fluctuaciones importantes en las 
remesas, especialmente en el año 2013 alcanzando un decrecimiento de -22,36%, posteriormente 
se mantiene en valores absolutos relativamente estables, al año 2021 logró un repunte en su cre-
cimiento de 34,57% en las remesas recibidas, además, el valor absoluto logrado es el más alto del 
periodo analizado.

Discusión

Las remesas son una fuente importante de ingresos para muchos países en desarrollo, inclui-
do Ecuador, y tienen un impacto significativo en la economía y la sociedad.

Las provincias de la Zona 7 de Ecuador, al ser zonas periféricas, rurales y con menor desa-
rrollo relativo, históricamente han tenido altos índices de migración internacional como vía de 
escape de la pobreza y en búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas.

La dinámica del centro-periferia en Ecuador se evidencia en que provincias como El Oro y 
Loja son las mayores aportantes de remesas dentro de la Zona 7, mientras que la contribución de 
Zamora Chinchipe es mucho menor.

Las fluctuaciones y en algunos casos decrecimientos observados en los montos de remesas 
durante el período 2010-2021 responden mayoritariamente a los vestigios de la crisis financiera 
global del 2008-2009, que generó contracción económica y del empleo en los principales países 
receptores de migrantes ecuatorianos.

Pese a dichas fluctuaciones, las remesas representan un flujo constante y vital de ingresos 
para miles de familias ecuatorianas, permitiendo cubrir necesidades básicas, invertir, mitigar la 
pobreza y obtener cierto desarrollo económico local.

Las bajas en las remesas pueden tener consecuencias negativas para las familias y las comu-
nidades que dependen de ellas, y pueden exacerbar la pobreza y la desigualdad.

Si bien tienen este impacto económico positivo, la creciente dependencia también genera 
preocupaciones en torno a la desintegración familiar y a mayores niveles de vulnerabilidad ante 
shocks económicos globales.
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Conclusiones

En primer lugar, se constata la presencia de una relación centro-periferia dentro de la zona, 
donde El Oro y Loja fungen como polos emisores de migrantes y receptores de remesas, mientras 
que Zamora Chinchipe desempeña un papel marginal. Las causas subyacentes son diversas.

Asimismo, pese a la importancia en términos absolutos, el análisis muestra fluctuaciones ne-
gativas en los montos de remesas, atribuibles mayoritariamente al impacto prolongado de la crisis 
financiera global del 2008-2009 en las economías de los principales países de destino. No obstante, 
y en consonancia con otros estudios, se constata el efecto amortiguador de estos flujos monetarios 
para mitigar los efectos de contracciones económicas sobre los hogares.

Del mismo modo, se advierte sobre los riesgos asociados a la creciente dependencia de las 
remesas y la consiguiente vulnerabilidad ante variaciones en los ciclos económicos globales. As-
pectos como la desintegración familiar y la pérdida de capital humano son también materia de 
preocupación.

En definitiva, este estudio enfatiza el carácter temporal de los beneficios económicos indivi-
duales y colectivos derivados de las remesas. Subraya la necesidad de implementar políticas pú-
blicas orientadas a generar desarrollo endógeno, disminuir las brechas de desigualdad interterri-
torial y crear oportunidades laborales en las provincias expulsoras de migrantes. Sólo así podrán 
mitigarse los flujos migratorios y revertirse la relación asimétrica centro-periferia.
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