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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “Importancia de las remesas financieras externas y 

su incidencia en el crecimiento económico del Perú en el periodo 2008 - 2015”, tiene 

como principal objetivo demostrar la importancia y su incidencia en el crecimiento 

económico peruano de las remesas financieras externas en el periodo de estudio señalado, 

demostrando que la mayor parte de los recursos recibidos son destinados al consumo y la 

inversión de negocios familiares contribuyendo de esta forma a incrementar el bienestar 

económico de gran parte de familias peruanas. 

 

La principal finalidad de la investigación realizada radica en analizar el efecto de las 

remesas financieras externas en el crecimiento económico en el periodo de tiempo 

analizado, en tal sentido se ha procedido a utilizar la información estadística existente para 

la verificación de la hipótesis planteada; en el desarrollo de la investigación se ha realizado 

una recopilación de información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), el Banco Central de Reserva el Perú 

(BCRP), Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Instituto Peruano de Economía 

(IPE), del Banco Mundial (BM), información que ha sido seleccionada y presentada en 

tablas y gráficos para su respectivo análisis e interpretación.   

 

En la parte final de la tesis se detallan los resultados obtenidos que demuestran las 

relaciones de causalidad entre las variables planteadas: Remesas financieras externas y 

Crecimiento Económico, a consecuencia de ello se presentan las conclusiones y 

recomendaciones resultantes con la intención de mejorar el nivel de incidencia de las 

remesas en el crecimiento económico, permitiendo el beneficio sostenido de las familias 

beneficiadas. 

 

Palabras Claves: Migración, Remesas, Crecimiento Económico 
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ABSTRACT 

 

The following research titled as: "Importance of external financial remittances and 

their impact on the economic growth of Peru in the period 2008 - 2015", has as its 

main objective to demonstrate the importance and its impact on the Peruvian economic 

growth of financial remittances external in the period of study indicated, showing that 

most of the resources received are intended for consumption and family business 

investment thus contributing to increase the economic welfare of many Peruvian families. 

 

The main purpose of the research is to analyze the effect of external financial remittances 

on economic growth in the analyzed period, in this sense we have proceeded to use the 

existing statistical information for the verification of the proposed hypothesis; In the 

development of the research, a compilation of information has been carried out by the 

National Institute of Statistics and Informatics (INEI), the National Superintendence of 

Migration (SNM), the Central Reserve Bank of Peru (BCRP), the Superintendence of 

Banking and Insurance and AFP, Peruvian Institute of Economics (IPE), of the World 

Bank (WB), information that has been selected and presented in tables and graphs for its 

respective analysis and interpretation. 

 

In the final part of the thesis the results obtained are shown that demonstrate the causality 

relationships between the variables proposed: External financial remittances and Economic 

Growth, as a result of which the resulting conclusions and recommendations are presented 

with the intention of improving the level of incidence of remittances in economic growth, 

allowing the sustained benefit of the beneficiary families. 

 

Keywords: Migration, Remittances, Economic Growth 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de las remesas financieras externas y su incidencia en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 2008 - 2015 es una investigación que nace de la 

necesidad de conocer los efectos de los recursos enviados por la población migrante, que 

trabaja en el extranjero a favor de sus familiares. Es un estudio que busca explicar algunos 

de los cambios que desde la perspectiva económica y social, generan las remesas en la 

población local beneficiada. 

 

El aumento progresivo a escala internacional de los movimientos migratorios de personas 

de países subdesarrollados a países desarrollados, se ha constituido en un fenómeno socio 

económico muy importante en los últimos años, por las repercusiones que se generan en 

los países receptores como consecuencia de la recepción de fuerza laboral que busca 

mejores condiciones de vida, y los beneficios que se generan en los países de origen a 

través del envío de remesas financieras, constituyendo un tema de investigación en 

círculos políticos y académicos a nivel nacional e internacional. De acuerdo al Banco 

Mundial cerca de 200 millones de personas viven actualmente fuera de sus países de 

origen, muchos de los emigrantes transfieren parte de los ingresos que obtienen por su 

trabajo en el país de destino hacia sus economías de origen. En el caso del Perú las 

remesas se han triplicado en los últimos 10 años representando el 1,9 % del PBI (BCRP, 

2007, p. 1). 

 

En el Perú el movimiento migratorio se ha explicado principalmente por causas 

económicas y políticas (altos niveles de subempleo y desempleo, inequitativa distribución 

del ingreso, bajos niveles de los salarios, niveles de pobreza y extrema pobreza, así la 

existencia de conflictos internos), a pesar que en la última década la situación de la 

economía peruana mejoró significativamente y se redujo los niveles de pobreza, el nivel de 

migración de peruanos hacia el extranjero continua su ritmo ascendente y según 

información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se estima que más 

de tres millones de peruanos residen en el extranjero (INEI, 2015, p. 16). 

 

La migración internacional es parte de una revolución trasnacional que está reconformando 

las sociedades y la política en todo el globo; las remesas (dinero enviado al terruño) de los 
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migrantes pueden mejorar las condiciones de vida y estimular el desarrollo económico 

(Castles & Miller, 2004, pp. 16 y 18). 

 

El fenómeno migratorio de peruanos al exterior, ha generado a su vez el incremento 

sustantivo de las remesas como compensación que realiza el emigrante en beneficio de sus 

familiares, lo que representa un rubro importante de ingresos que contribuyen 

significativamente en la generación de bienestar de la población involucrada, así como en 

el crecimiento económico. En el Perú el fenómeno migratorio ha ido cobrando importancia 

con el paso de los años y actualmente más del 10% de la población peruana reside fuera. 

Dado este contexto, dicha situación no puede ser considerada ajena a la realidad que se 

vive actualmente dentro del país, sino que por el contrario debe ser incluida y considerada 

en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas (Abusada & Pastor, p. 

19). 

 

Céspedes (2011), al estudiar el crecimiento económico, la pregunta de interés es sobre la 

contribución en el crecimiento de la creciente entradas de remesas al Perú. Las remesas 

financieras que llegan del exterior a los familiares de los emigrantes desempeñan un papel 

importante en el sostenimiento familiar de sus hogares, logrando mantener mejores niveles 

de vida en comparación al nivel que pudieron tener no recibir las remesas y constituyen en 

un importante flujo de ingresos de divisas para la economía familiar en las últimas 

décadas, por lo general los sectores más beneficiados con la remisión de remesas son los 

que se encuentran en los niveles de ingreso medio bajo. 

 

Según estudios del Fondo Multilateral de Inversiones entre el 2002 y el 2008, la tasa de 

crecimiento anual de remesas que recibieron los países de América Latina y el Caribe 

alcanzó un promedio de 17%, sin embargo, a partir del 2008, con el impacto de la crisis 

económica, el flujo de remesas registró tasas de crecimiento negativas, a partir de los 

primeros meses del 2010, la tasa de crecimiento interanual de las remesas que recibió la 

región comenzó a cobrar signos de recuperación alcanzando el 2011 una de crecimiento 

anual de 6% (Fondo Multilateral de Inversiones, 2012, p. 3). 

 

Las remesas, que envían los migrantes internacionales, llegan directamente a sus hogares 

en el lugar origen y se inyectan hacia la economía local y nacional a través del uso que las 

familias hacen de dichos recursos. Por ello, el impacto económico de las remesas depende, 
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de manera importante, del patrón de gasto que se asigne a estas transferencias, las cuales 

pueden ser utilizadas en consumo corriente, inversión en capital físico y humano o ahorro. 

A nivel nacional, las remesas pueden ser vistas como una inyección de divisas extranjeras, 

exógenas al comportamiento de la economía nacional, y por ende, con impacto sobre el 

entorno macroeconómico del país receptor (Rosemberg, 2006, p. 7). 

 

Según lo manifiesta Solimano y Allendes (2007), en las últimas décadas del siglo XX 

América Latina se ha convertido en un exportador de personas al resto del mundo. En 

varios países de América Latina y el Caribe las remesas internacionales de los emigrantes 

representan una fracción importante del PIB y constituyen una fuente adicional de ingresos 

para las familias receptoras las que utilizan mayoritariamente para apoyar el consumo; sin 

embargo, en el margen las remesas también son usadas para financiar gastos de educación, 

adquisición y mejoramiento de la vivienda u otras formas de ahorro e inversión (p. 45). 

 

Un aspecto importante a ser considerado dentro de la problemática existente, es determinar 

cuáles son las variables que afectan las remesas familiares, así como precisar cuál es el 

destino final, con el objetivo de analizar la forma más precisa de las diferentes elecciones 

más probables que permitan generar mejores beneficios en su utilización. 

 

Por esta razón se considera importante la presente investigación, con la finalidad de poder 

determinar los efectos y el rol que tienen las remesas como un factor de reducción de los 

niveles de pobreza de parte de la población inmersa en esta problemática y de esta manera, 

destacar la importancia que las remesas financieras tienen en la actualidad en el 

crecimiento económico peruano. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. Fundamento teórico científico 

 

1.1.1. Antecedentes del estudio del problema 

 

1.1.1.1. Estudios realizados a nivel internacional 

 

Bejarano, E. (2005), en su investigación “Importancia macroeconómica de las remesas 

financieras y soluciones alternativas para su sostenibilidad”, pone de manifiesto que en 

El Salvador, el fenómeno migratorio hacia el exterior, que comenzó en la década de los 

sesenta, debido a necesidades que eran principalmente de tipo estructural y política que 

dejaban sin oportunidades a un buen número de salvadoreños. A finales de los setenta y en 

la década de los ochenta, este flujo de personas se incrementó hacia los Estados Unidos, ya 

que a las razones mencionadas anteriormente se le sumaron otras de tipo social, política y 

militar, las cuales durante el conflicto armado provocaron movimientos migratorios 

extremos nunca vistos en la historia de El Salvador, que llevo aproximadamente a un 

millón de Salvadoreños, sólo en la década de los ochenta, a formar parte de la población 

residente en dicho país del Norte de América. Producto de lo anterior, las Remesas 

Familiares han logrado desde sus inicios, incrementar los ingresos de una buena parte de la 

población que en nuestro país no tienen oportunidades de adquirirlos, por lo que se ha 

creado una economía artificial en El Salvador, ya que las Remesas Familiares son las 

responsables de solventar el consumo necesario de muchos salvadoreños y logran 

respaldar situaciones tales como los déficit de la balanza comercial y otras variables 

macroeconómicas, sin la necesidad de que el país sea eminentemente productivo. En la 

década de los noventa, la cantidad de dinero recibido por el país en concepto de Remesas 

alcanzó un nivel sin precedente, convirtiéndolas en una variable muy importante para la 

estabilidad económica del país, tanto así que llegaron a representar un alto porcentaje del 

PIB, en comparación con las exportaciones totales del país. Estas remesas, contribuyeron a 

una importante expansión de la economía, que en la primera mitad de dicha década tuvo 

un crecimiento económico bastante favorable debido a las consecuencias positivas de la 

finalización del conflicto armado. 
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La magnitud de las remesas de los salvadoreños residentes en el exterior tiene un impacto 

significativo en el sector externo y fiscal de la economía nacional así como para las 

economías familiares. En países como El Salvador, los ingresos de divisas procedentes de 

los emigrantes representaron aproximadamente entre 1998 y el año 2003, veinte veces el 

valor total de las exportaciones agropecuarias. El fenómeno de las remesas, no es reciente. 

Es un fenómeno que además está poniendo sobre la mesa la relación entre la economía 

local y el mercado global. La tendencia en el futuro, se mantendrá estable; la mayor parte 

de los que envían, están dispuesto a mantener un envío constante sin que aumenten o 

disminuyan en su mayoría. 

 

Sánchez, V. (2010), en su trabajo de tesis “Remesas y pobreza multidimensional en 

México: El caso de la población rural”, presenta un estudio de la migración de 

mexicanos a los Estados Unidos, analizando la relación entre las remesas y la correlación 

existente con el nivel de bienestar de la población rural desde una óptica multidimensional. 

Sin embargo, al relacionar la recepción de remesas con alguna situación de pobreza 

multidimensional (moderada y extrema), se encuentra que el porcentaje de población rural 

residente en un hogar receptor de ingresos provenientes del exterior, es menor que los que 

no reciben remesas y también se encuentran en dichas condiciones de pobreza. Lo mismo 

ocurre en el caso de la población vulnerable por ingresos, pero no así en la vulnerabilidad 

por carencias. De los resultados obtenidos en la investigación se deduce que existe una 

conexión sumamente importante de las remesas sobre el bienestar de los miembros de los 

hogares rurales de México, es decir, que la probabilidad de estar en pobreza 

multidimensional disminuya recibiendo remesas, significa que las remesas ayudarían 

significativamente a salir de su nivel de pobreza. Y este efecto es mucho mayor si las 

remesas son captadas por la población con mayor número de carencias sociales e ingresos 

tan bajos, como los pobres multidimensionales extremos. El fenómeno migratorio y las 

remesas están intrínsecamente relacionados. Las remesas al ser parte de los ingresos que 

los migrantes ganan en otro país, y que envían a sus comunidades de origen, pueden ser 

consideradas como ingresos complementarios. En los últimos años, dado el aumento de las 

remesas en nuestro país surge la pregunta de saber si realmente las remesas logran 

incrementar el bienestar de los hogares receptores, y si realmente logran resolver los 

problemas de ingresos y de oportunidades, así como disminuir los niveles de pobreza. El 

efecto que tienen las remesas sobre los niveles de pobreza en los lugares de origen del 

migrante ha sido un tema de profundo debate y con frecuencia con visiones opuestas. De 
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manera general, en este estudio con la metodología empleada se obtuvieron resultados 

importantes, que vienen a dar luz sobre la conexión entre las remesas y la pobreza de los 

habitantes del medio rural en México.   

 

Jara, D. (2011), en la investigación titulada “El Mercado de Remesas en Chile: 

Particularidades de la Inmigración Peruana residente en el país y su relación con la 

Industria de Transferencias Internacionales”, presenta un estudio detallado de la 

relación que existe entre los ciudadanos peruanos residentes en Chile y la industria de 

transferencias internacionales de dinero, formada por los agentes remesadores; en 

particular, se ofrece un panorama sobre la oferta de servicios de envíos de dinero al 

exterior y sobre la demanda de estos por parte de los migrantes peruanos. 

 

El aumento progresivo de las migraciones a escala mundial ha ido de la mano de un mayor 

volumen de envíos de dinero desde los países receptores a los países de origen. En 

particular, la década pasada estuvo marcada por un aumento importante en la participación 

de las remesas dentro de los flujos internacionales de dinero, en especial para los países en 

desarrollo, en los cuales las remesas superaron los montos recibidos por concepto de 

capitales privados y ayuda internacional. Se estima que entre el 2001 y el 2010 los montos 

enviados por concepto de remesas a través de medios formales pasaron de US$124 mil 

millones (IMF, 2009) a US$440 mil millones, cifra que sería aún mayor si los envíos por 

medios informales fuesen considerados. Del monto total remesado el 2010, US$325 

millones fueron enviados a países en desarrollo. Chile no ha quedado fuera de este 

fenómeno, y aunque los volúmenes de remesas que ingresan y egresan del país no han 

alcanzado la magnitud de otras economías de Latinoamérica, igualmente han aumentado 

considerablemente debido a la creciente inmigración de países vecinos. La particularidad 

del caso chileno es que al menos en los últimos seis años, tanto el proceso inmigratorio 

como el envío de remesas han sido liderados por la población peruana. 

 

Instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G-8 y Banco 

Internacional de Pagos respaldan la idea que las remesas tienen un impacto directo en el 

bienestar de los receptores, principalmente permitiendo mayores niveles de consumo. A 

diferencia de los estudios sobre migraciones, el estudio de remesas (entendido como la 

transferencia de recursos entre personas de un país a otro) es más bien reciente, y se ha 

venido desarrollando fundamentalmente a partir de los últimos 10 años. Es así como desde 
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el 2000 se ha realizado una larga lista de estudios de investigación sobre flujos de remesas, 

perfil de los remitentes y receptores, vínculos con el desarrollo de los países de origen. Los 

inmigrantes peruanos se caracterizan por enviar remesas frecuentemente y en montos 

pequeños, los cuales se destinan principalmente a satisfacer necesidades básicas de las 

familias en Perú. De acuerdo a lo que ellos declararon, el servicio (rapidez y simplicidad), 

precio y seguridad son las características más importantes con las que debe contar una 

empresa dedicada a la transferencia de dinero. 

 

Paralelamente al crecimiento de los flujos de remesas, la industria de transferencias de 

dinero sufrió importantes transformaciones. Considerando que la industria de envío de 

dinero incluye a todas las entidades que prestan este servicio (independiente del 

mecanismo de envío), se tiene que algunos de los cambios más relevantes fueron; la 

disminución de costos de transacción entre intermediarios, principalmente debido a los 

avances en tecnología y comunicaciones; el aumento de la competencia en el mercado 

formal; un mayor interés por parte de las instituciones bancarias (EE.UU y América 

Latina) de proveer servicios financieros tales como el envío de remesas; y un aumento de 

la regulación gubernamental. 

 

Alquinga, M. (2014), en su trabajo de tesis de posgrado “Las remesas como estrategia 

de reproducción familiar, y las inversiones en emprendimientos productivos” analiza 

las experiencias exitosas del proyecto Cucayo en Ecuador, manifiesta que la migración es 

un proceso que se ha dado a lo largo de la historia; los pueblos siempre han buscado las 

mejores condiciones para establecerse y hacer de nuevos lugares su propio territorio. Por 

otro lado, la migración no debe ser vista como el resultado de conductas individuales, sino 

como el resultado de la interacción entre personas dentro de estructuras mayores (familias 

y grupos residenciales). Según esto, la migración no busca maximizar los ingresos que se 

espera tener; se trata de la ampliación de los ingresos y de reducir al mínimo los riesgos. 

 

Uno de los efectos más visibles de la migración son las remesas enviadas por los 

emigrantes, las cuales han adquirido un papel muy importante en la economía mundial y, 

por lo tanto, hoy por hoy son objeto de gran atención y estudio de muchos sociólogos, 

economistas, políticos, estudiantes, etc. De acuerdo con los datos de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), los países en desarrollo son los mayores 

destinatarios de esas remesas. En efecto, en el año 2000, el 60% de su total se destinó a 
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esos países. Por su magnitud, las remesas representan uno de los principales rubros de 

transferencias corrientes en la balanza de pagos de muchos países en desarrollo o de 

reciente industrialización y constituyen una verdadera inyección de recursos económicos 

en sectores específicos de las economías regionales y locales. Asimismo, y aunque solo 

una pequeña proporción de este flujo se ahorra y se destina a la inversión productiva, los 

volúmenes que han alcanzado las remesas en años recientes han despertado un gran interés 

político y social por sus potenciales beneficios como fuente de financiación del desarrollo 

local y regional. Muchos inmigrantes llegan al país anfitrión en calidad de trabajadores no 

calificados, pero a través de la capacitación y la experiencia que les brindan sus empleos se 

pueden beneficiar, permitiéndoles no solamente ganar un mejor salario y, por tanto, 

aumentar los montos de dinero que pueden girar, sino también regresar a sus países y 

obtener mayores ingresos que cuando salieron. Esta construcción de capacidad es muy 

beneficiosa y ofrece un aporte indirecto pero crucial a los beneficios derivados de las 

remesas. Finalmente y aunque solo una pequeña proporción de este flujo se ahorra y se 

destina a la inversión productiva, los volúmenes que han alcanzado las remesas en años 

recientes han despertado un gran interés político y social por sus potenciales beneficios 

como fuente de financiación del desarrollo local y regional. 

 

1.1.1.2. Estudios realizados a nivel nacional 

 

Gutiérrez, J. (2012), en su trabajo de tesis “Impacto de las Remesas Internas sobre la 

Condición de Pobreza, 2004 - 2010”, pone de manifiesto que la remisión de remesas 

puede generar beneficios significativos para quienes la reciben, especialmente en el 

cambio de condición de pobreza en la que viven las familias receptoras de estas 

transferencias. Así como se ha observado en los últimos años una migración internacional 

en aumento, hacia países desarrollados en busca de oportunidades, de esta forma, las 

remesas constituyen la forma más concreta, y posiblemente el vínculo menos 

controversial, entre migración y desarrollo jugando un rol muy importante en la reducción 

de la pobreza. Es así que, las remesas internas se convierten en fuentes estables de ingresos 

para las familias receptoras, y en un mecanismo principal para cambiar su condición de 

pobreza. Existen muchos estudios que demuestran que las remesas internacionales reducen 

los niveles de pobreza en los países en desarrollo; sin embargo, sobre las remesas internas 

el campo de estudio es fértil y amplio. 
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De acuerdo a la encuesta nacional de hogares del 2006, el 26,5% de las personas son 

beneficiarias de remesas. De estas personas que reciben remesas, el 21,5% la reciben de 

fuentes internas, el 3,9% reciben remesas de fuentes externas y el 1,1% lo recibe de ambas 

fuentes. El estudio resalta que las remesas internas son más extendidas entre los hogares 

del país, pero su impacto económico, en términos de ingresos entre las familias que las 

reciben, es menor que el de las remesas externas. Según datos de la ENAHO (2001), las 

remesas externas abarcan el 90% de los casos en las zonas urbanas, mientras que las 

remesas internas se concentran en el 60% de los casos en dichas zonas. Asimismo, el 

11,6% de los hogares que reciben remesas internas son pobres extremos, mientras que el 

2,5 - 3,0 % de los hogares son pobres no extremos. La población en situación de pobreza 

que emigra internamente se emplea, principalmente, en servicios no calificados, tales 

como obreros, trabajadores del hogar, vendedores informales u otros, pues no cuentan con 

los niveles de educación adecuados para enfrentar una demanda de trabajo competitiva en 

las zonas en donde deciden establecerse (principalmente costeras y/o urbanas), pero a las 

cuales se sienten atraídos por mayores ingresos. Del ingreso que obtienen, fruto del trabajo 

que realizan, envían una proporción que varía según las necesidades familiares, número de 

dependientes, motivos de la emigración, nivel de ingresos, entre otros a sus familiares o 

familia en su localidad de origen. 

 

Es así que las remesas se definen como las transferencias de dinero que envían los 

emigrantes a sus familias o familiares que aún permanecen en sus localidades de origen. 

Los niveles de estas transferencias están relacionados a los movimientos migratorios de las 

personas que deciden salir de sus localidades, cuyo principal factor es el laboral. De 

acuerdo a los resultados del presente estudio, la remisión de remesas contribuye con el 

cambio de condición de la situación de pobreza de los hogares que las reciben; pues se 

entiende que existe una coordinación previa entre quien remite y los receptores en cuanto 

al monto y la periodicidad de las transferencias de dinero, e incluso el destino de éstas. Los 

programas sociales no necesariamente llegan a quienes los deben de recibir, y no siempre 

es lo que esperan recibir las familias más pobres. 

 

Buendía, F. & Egoavil, L. (2014), en su tesis “Usos e impacto de la remesa en las 

familias del centro poblado de Chaquicocha, San José de Quero, Concepción - 

Junín”, Universidad Nacional del Centro del Perú, hacen relevancia que los 

movimientos migratorios de personas constituyen un motor importante para el desarrollo 
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de pueblos y regiones. En el caso de nuestro país, la intensificación de las migraciones 

internas desde áreas rurales hacia zonas urbanas y entre regiones, ha sido uno de los 

principales fenómenos demográficos del siglo pasado al igual que las migraciones 

internacionales y el envío de remesas a los países de origen. Entre las principales 

conclusiones resultantes de la investigación realizada, es el hecho que las remesas han 

logrado mejorar las condiciones de vida de las familias que han llevado a cabo una buena 

planificación en torno a la inversión, en muchos casos han logrado que sus hijos estudien 

educación superior en Huancayo o Chupaca y tienen un negocio donde trabaja toda la 

familia. Se considera como un aporte importante de la investigación, la recomendación de 

que las políticas públicas en los países en desarrollo, como el nuestro, deben tener en 

consideración la contribución real del flujo de remesas a las condiciones de vida de las 

comunidades receptoras, así mismo, las políticas de cooperaciones al desarrollo articuladas 

desde organismos multi o bilaterales, deben asumir las limitaciones de las remesas para 

influir positivamente, al menos de forma directa en la lucha contra la pobreza. 

 

Chullunquia, H. (2015), en su investigación “Impacto macroeconómico de las remesas 

en escenarios de crisis internacional y su incidencia en las principales variables 

económicas del Perú 1998.01 - 2013.04”, para el autor las remesas permiten paliar la 

pobreza interna y consecuentemente repercuten de manera directa en la economía familiar, 

mejorando el bienestar de los receptores de estos recursos. No está claro, sin embargo, si 

dichos recursos son una fuente generadora de inversión, como tampoco se conoce bien el 

real impacto en las familias, y si pueden ser por lo tanto generadores de desarrollo. El 

dinero proveniente llega a uno de cada 10 adultos en Perú, se informó en el foro: Las 

Remesas como Instrumento de Desarrollo, celebrado en la capital peruana. Intervinieron 

en el evento el representante del BID en Perú; el subgerente del FOMIN, coordinador de 

numerosas encuestas sobre envíos de dinero a América Latina y el Caribe. 

 

La importancia de las remesas es fundamental en ciertos hogares para paliar el nivel de 

pobreza de la economía peruana, sin embargo en el presente trabajo de investigación solo 

nos centramos en cuantificar el impacto de las remesas en las principales variables 

macroeconómicas. Sobre lo relacionado con las remesas, debe mencionarse que en 

América Latina y el Caribe los montos que enviaron los emigrantes a sus países fueron 

equivalentes a 70% del monto total estimado de inversiones extranjeras en la región y 

superaron en 500% la asistencia oficial al desarrollo. Con ello queda evidenciada la 
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importancia económica de las remesas, no sólo por los montos que se han venido 

incrementando en los últimos años, sino por el hecho de su significación en indicadores 

como el PBI. 

 

Las remesas si bien implican beneficios no sólo en los indicadores económicos, su mayor 

importancia tiene que ver con el hecho de que ofrecen un apoyo económico real a los 

familiares de migrantes de zonas pobres, son también la posibilidad de generar riqueza en 

el hogar y en la comunidad, al igual que representan una obligación y un compromiso de 

atender las necesidades de la familia. En general, se entiende que las remesas pueden 

significar un alivio a la situación de pobreza, pero de carácter temporal, sin embargo ello 

debe ser mirado con cuidado, pues transformar los flujos de remesas en capital para el 

desarrollo requiere cambiar la naturaleza de estos fondos, de un fin compensatorio que 

tienen ahora, en inversiones. 

 

En el Perú, el efecto multiplicador de las remesas es bastante elevado. En términos 

generales es esperable que el efecto sea alto en la medida que se trata de transferencias de 

dinero que ingresan de manera directa a las familias, y que por ende, influyen directamente 

en su condición de pobreza y en sus patrones de gasto. 

 

1.1.2. Bases teóricas 

 

1.1.2.1. Teorías de la migración 

 

El fenómeno migratorio ha sido materia de permanente campo de estudio por una serie de 

economistas, quienes tomando factores de otras disciplinas como la sociología y la 

demografía han planteado respuestas a este fenómeno mundial, a continuación señalamos 

las más importantes: 

Teoría clásica 

E.G. Ravenstein es el punto de inicio del corpus teórico de las migraciones, y el punto de 

referencia de todas las posteriores formulaciones teóricas. Con él se establece el marco de 

la teoría clásica de las migraciones, cuya influencia perdura hasta la actualidad, porque 

introdujo, ya a finales del siglo XIX, la mayoría de los principales temas desarrollados en 

la investigación migratoria. Estableció un marco explicativo completo del fenómeno 
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migratorio, entendiendo las migraciones como movimientos forzados por el sistema 

capitalista de mercado y las leyes de la oferta y la demanda. Señalaremos simplemente tres 

de las leyes más representativas: las motivaciones económicas son las principales causas 

que explican los desplazamientos y fijan su dirección; en relación con esto, las 

migraciones más importantes se producen desde las zonas rurales a las zonas comerciales e 

industriales, predominando los desplazamientos en la corta distancia; y los 

desplazamientos siempre buscan la mejora económica del emigrante, y se intensifican en la 

medida en que se acelera el desarrollo industrial y tecnológico. Con posterioridad a E.G. 

Ravenstein, encontramos a otros teóricos clásicos en la investigación sobre los 

movimientos migratorios durante la primera mitad del siglo XX, con trabajos que fueron, 

en mayor o menor medida, con mayor o menor acierto, ampliando y completando el marco 

teórico establecido por éste (García, 2003, p. 332). 

Teoría neoclásica 

La teoría neoclásica, es considerada como la más antigua ya que no se tiene antecedente de 

alguna otra ubicándose en dos niveles la apreciación macroeconómica, que la ubica como 

una teoría de la redistribución espacial de los factores de la producción, conceptualiza a la 

migración como el resultado de decisiones individuales tomadas por actores racionales que 

buscan incrementar su bienestar al trasladarse a lugares donde la remuneración por su 

trabajo es mayor a la que obtiene en su país de origen. Las migraciones son el resultante de 

la desigual distribución del trabajo y capital. En algunos países el factor trabajo es escaso 

en relación con el capital y por consiguiente, su precio es elevado, mientras que en otros 

países ocurre lo contrario (Arango, 2003). 

 

Durand y Massey (2003), también platean de forma similar que esta teoría tiene sus raíces 

en los modelos desarrollados, originalmente para explicar la migración laboral interna en 

el proceso de desarrollo económico. La migración internacional, así como su contraparte 

interna, está causada por diferencias geográficas (disparidades regionales) en la oferta y 

demanda de trabajo, que se da principalmente entre dos países, uno desarrollado y otros en 

vías de desarrollo. 

 

Los seguidores de este enfoque consideran que la principal causa de las migraciones es por 

motivos económicos y sus causas se encuentran en diferencias de los salarios que existen 
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entre los países, lo que se ve reflejado en los niveles de ingresos, así como también en las 

diferencias de bienestar social de sus poblaciones. 

Teoría de la nueva economía de las migraciones 

La nueva economía de las migraciones es una continuidad de los planteamientos 

neoclásicos, este enfoque está directamente influida por el desarrollo de la historia de la 

familia y de los estudios de ciclo vital, ciencia que tiene su origen en la demografía 

histórica de los años sesenta del siglo XX y la nueva historia social que surgió en EE.UU 

en las mismas fechas, con el reto de reconstruir la vida de familias y sus interacciones con 

las grandes fuerzas sociales, económicas y políticas. Esta escuela ha generado un 

importante auge en los estudios sobre movimientos migratorios. El análisis de las 

migraciones es abordado desde la perspectiva de la familia, entendida como la principal 

unidad de análisis, la encargada de seleccionar a los miembros que deben emigrar y de 

decidir cuándo debe producirse la emigración, además de jugar un papel importante tanto 

en el proceso de emigración, con el auspicio que ofrecen las redes familiares, como en el 

asentamiento, facilitando la inserción, canalizando migraciones posteriores e influyendo en 

la configuración de los mercados de trabajo en el destino. Las posibilidades de un 

desplazamiento aumentan en los momentos más críticos para la familia, aquellos en los 

que ve peligrar su equilibrio interno entre consumidores y productores (García, 2003, p. 

332). 

Teoría de los mercados de trabajo duales 

La teoría de los mercados de trabajo duales es contraria a todas las antes mencionadas. 

Según esta teoría, las migraciones internacionales obedecen a una demanda permanente y 

constante de mano de obra de las sociedades avanzadas. Esto se debe a varias razones: las 

economías desarrolladas necesitan trabajadores extranjeros que quieran ocupar los puestos 

de trabajo que los trabajadores autóctonos no están dispuestos a cubrir, que por lo general 

están caracterizados por la poca productividad, inestabilidad, altos niveles de peligro, de 

degradación y bajos salarios. En los países receptores la mayoría de migrantes llegaron por 

iniciativa propia, o inducidos por actores independientes de las empresas de destino, y no 

necesariamente por demanda del país receptor ni para ocupar puestos de trabajo 

preexistentes. En muchos casos, los inmigrantes constituyen una oferta de mano de obra 

que genera su propia demanda, o, en otras palabras, desempeñan empleos que no hubieran 

existido en su ausencia (Arango, 2003). 
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Teoría de las redes migratorias 

Arango (2003), define a las redes migratorias como “conjuntos de relaciones 

interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la 

emigración, con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de 

destino”. 

 

El papel fundamental de las redes migratorias se basa en que teniendo amigos o miembros 

de una comunidad local en zonas de destino, se incrementa dramáticamente la probabilidad 

de migrar a esa zona porque esas conexiones sociales disminuyen los costos, por tanto, 

incrementa la expectativa neta de volver a migrar”. Las redes sociales son el primer auxilio 

con que cuentan los migrantes internacionales cuando llegan a un país que no reconocen y 

no saben cómo iniciar a trabajar, ganar y enviar remesas, es por eso que “Igualmente la red 

provee costos de oportunidad en ingresos perdidos mientras viaja y busca trabajos y por 

último disminuye costos psíquicos (Massey, 1990, p. 8). 

 

Las redes migratorias desempeñan funciones muy importantes para el desarrollo de los 

movimientos migratorios, que se desarrollan tanto en los lugares de origen como en los de 

destino. Influyen directamente en la estructuración de las decisiones individuales y 

familiares de emigrar, aumentando y favoreciendo las probabilidades, así como en la 

dirección de los flujos (García, 2003, p. 347). 

Teoría del sistema mundial 

La teoría del sistema mundial explica la migración internacional como una consecuencia 

de la globalización en una economía de mercado, sus representantes más importantes son 

Saskia Sassen (1993) y Alejandro Portes (1998). Los países con economías avanzadas 

aumentan los empleos de bajos salarios en sectores de alta o baja productividad, pero los 

trabajadores nativos de menores niveles educativos no quieren ocupar estos puestos de 

trabajo. Por tanto, la inmigración es un sistema de suministro de mano de obra adecuado a 

las necesidades de las empresas con ciertas formas de organización que incluyen un 

control que presupone la ineficacia del trabajo con bajos salarios. “En la fase 

contemporánea, hay dos rasgos que caracterizan a la migración laboral: el empleo cada vez 

mayor de mano de obra inmigrante, en el sector terciario de los países desarrollados, y 
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empleo cada vez mayor de emigrantes extranjeros y nativos en el sector secundario de los 

países en vía de desarrollo” (Sassen, 1993, p. 88). 

Tendencias migratorias de peruanos en los en los últimos 25 años 

El fenómeno de la migración de peruanos al exterior ha seguido una marcada tendencia 

alcista particularmente en los últimos 25 años. Partiendo de la definición de que en el caso 

peruano un emigrante es aquel que deja el país por más de 6 meses, en 1980 se calculaba 

que la población peruana en el exterior era de 500 mil personas. Según Altamirano (2006), 

a inicios de los noventas esta cifra se elevó a un millón de personas y, según cálculos 

oficiales, se estima que cerca de 2,8 millones de peruanos se encontraban residiendo en el 

exterior en el año 2005, lo que implica un crecimiento de más del 460% respecto al valor 

de la década de los ochentas.  

 

La ola migratoria presenciada en el Perú es el resultado de un conjunto de fuerzas tanto 

sociales como económicas y políticas que se desarrollan de manera paralela a la historia 

reciente del país (Abusada & Pastor, 2008). 

 

Altamirano (2006) ha realizado un estudio donde sintetiza históricamente las tendencias 

migratorias peruanas desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, resumiéndolas en 

cinco fases: 

 Primera fase 1920 - 1950 

En esta primera fase el Perú se desenvuelve básicamente como un país receptor de 

inmigrantes, principalmente proveniente de Europa. En el caso de los migrantes desde el 

Perú hacia el resto de países, se tienen registros de migraciones muy limitadas y 

principalmente orientadas hacia las grandes metrópolis de Europa. 

 Segunda fase 1950 - 1970 

En esta etapa empieza la emigración de ciudadanos peruanos de clase media, medianos 

empresarios y estudiantes. Estos se dirigen principalmente a los Estados Unidos, puesto 

que en este país se daba un crecimiento importante en el ámbito económico y poblacional. 

A pesar de que las emigraciones hacia los países de Europa Occidental seguían estando 

compuestas en su mayoría por la clase alta limeña, en la década de los 60. 
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 Tercera fase 1970 - 1980 

Durante esta década, la emigración de estudiantes y trabajadores de clase media se 

empieza a volver masiva, y los grandes flujos de emigrantes se dirigen principalmente 

hacia los EE.UU y por primera vez hacia Canadá. 

 Cuarta fase 1980 - 1990 

Para este periodo, casi todas las clases sociales se encontraban representadas en los flujos 

migratorios. Por primera vez los países escandinavos recibieron a peruanos, sobretodo 

trabajadores manuales y refugiados políticos. Asimismo, en la segunda mitad de la década 

de los 80, Japón empieza a recibir en sus costas a miles de trabajadores peruanos. 

 Quinta fase 1990 hasta la actualidad 

En esta fase, la emigración termina por convertirse en un fenómeno masivo que abarca 

prácticamente a todas las clases sociales del Perú. El principal suceso que caracteriza a este 

periodo es el incremento exponencial en el número de emigrantes que, como se verá 

posteriormente, se da principalmente con la llegada del siglo XXI. 

 

1.1.2.2. Teorías de las remesas 

 

Remesas familiares 

Las remesas son las transferencias de remuneraciones o del monto acumulado de riqueza 

que hacen los migrantes individuales a su país de origen. Pueden considerarse como una 

forma de pago de coseguro, que emana de un contrato implícito entre cada migrante y su 

familia. Estos son contratos de familia implícitos, ayudados por las consideraciones de 

confianza de familia y el altruismo, es decir una forma de pago de coseguro, que emana de 

un contrato implícito entre cada migrante y su familia (un rasgo a menudo ausente en 

contratos legalmente sancionados) (Paleo, 2001, pp. 198 - 201). 

Impacto económico de las remesas 

Según la Tesis Doctoral de Agudelo, L. (2016), el destino final de las remesas que 

despachan los migrantes internacionales son sus hogares del país de origen y dependiendo 

del uso que le den y patrón de gasto penetran e impactan en la economía local y nacional. 

Su utilización va desde el consumo para cubrir las necesidades básicas del hogar hasta la 
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inversión en capital físico y humano o en ahorro. De acuerdo con el informe de las 

Naciones Unidas (2008), y CEPAL (2005) el dinero de las remesas es utilizado para la 

compra de alimentos, pagos de arriendo, de hipotecas de vivienda y de deudas en general, 

y gradualmente estos recursos han ido fortaleciendo el desarrollo del capital humano a 

través de mejoras en educación, salud, condiciones de vivienda y posibilidad de 

adquisición de productos relacionados con el equipamiento del hogar. Así mismo, estos 

recursos han contribuido a la ampliación del patrimonio doméstico (mejora de la casa o 

compra de vivienda o terreno), a la explotación agrícola, constitución de un negocio, o a 

mejorar o constituir una pequeña empresa (actividades productivas), todo ello con la 

esperanza que estas actividades productivas le aseguren al emigrante, ya sea el regreso 

futuro y definitivo a su país, o la posibilidad de disminuir o eliminar el envío de remesas a 

su familia. En éste último caso, las remesas pueden ser utilizadas para que las familias 

puedan abrir cuentas bancarias e iniciar procesos de ahorro que les faciliten el acceso a los 

mercados de crédito y otros servicios financieros como el capital de inversiones (Agudelo, 

2016, p. 32). 

Impacto microeconómico  

El punto de partida del análisis microeconómico está en la familia que es la que recibe las 

remesas como una contribución o suma a sus ingresos para paliar sus gastos básicos, por 

tanto las remesas posibilitan que los hogares receptores gasten más en bienes no transables 

como en capital humano, educación y salud de los adolescentes y niños, lo que registra un 

impacto positivo en el bienestar de los hogares y que en algunas ocasiones les alcanza para 

ahorrar. De acuerdo con varios estudios microeconómicos, la correlación entre el PIB y las 

remesas no explican mucho acerca de su causalidad pero si pueden observarse varias 

posibles interacciones: 

1) Las remesas pueden ser invertidas por los hogares receptores y proporcionar capital 

para el desarrollo de microempresas y conducir al crecimiento del ingreso. 

2) Cabe recordar que la participación en el trabajo por definición es considerada una 

decisión que toma el individuo de insertarse en el mercado laboral cuya 

maximización de utilidad está en función de su utilidad y de la cantidad de 

consumo y “ocio” que puedan comprar, considerando sus restricciones no solo de 

tiempo sino de presupuesto. 
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3) Las remesas pueden responder a las crisis económicas que afectan los ingresos del 

hogar, por ello los hogares que tienen algún miembro de su familia laborando en el 

exterior y enviando remesas, presentan una relación inversa: cuando el hogar está 

afectado negativamente por la entrada de ingresos las remesas aumentan. 

4) Finalmente se ha observado una relación inversa entre depreciación de la moneda y 

el monto de las remesas (Agudelo, 2016, pp. 41,42 y 44). 

Impacto macroeconómico 

Cuando se habla de remesas y su impacto macroeconómico versus desarrollo económico, 

el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID, consideran que cuando las remesas aumentan de manera progresiva, 

previsible y guarda cierto grado de estabilidad en el tiempo, estas pueden:  

 Reducir la inestabilidad del crecimiento 

 Impulsar el desarrollo de las localidades, regiones y países de origen 

 Nutrir al país de divisas 

 Sobrellevar las crisis externas 

 Aliviar las cuentas macroeconómicas 

 Coadyuvar a disminuir la pobreza y la desigualdad 

Las estimaciones para los países de América Latina y el Caribe sugieren que las remesas 

tienen un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento independientemente de que 

los países en cuestión pertenezcan al grupo de países de ingresos superiores o inferiores y 

que el efecto de las remesas es más pronunciado cuando hay un mayor desarrollo 

económico y financiero. Este estudio sugiere investigar otros aspectos como el de la 

educación, pues los flujos orientados a financiar el mejoramiento de los niveles de 

formación de las personas pueden impulsar el crecimiento económico. Muchos autores 

apoyan la relación entre remesas y crecimiento económico basados en 1) el efecto positivo 

que se puede dar a mediano plazo, producto del incremento del dinero disponible para 

consumo e inversión, 2) a través del mejoramiento del bienestar de la población vía 

consumo, se puede impulsar el crecimiento económico y 3) las remesas pueden tener un 

comportamiento contracíclico y con correlaciones negativas con respecto al PIB, cuando el 

remitente envía un mayor monto de remesas o la misma cantidad pero con más 

periodicidad, ante crisis económicas en el país de origen (Agudelo, 2016, pp. 45, 52 y 53). 
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Importancia de las remesas para el desarrollo 

A las remesas se las analiza desde dos posturas diferentes: por un lado como fondo-

inversión (remesas productivas), se considera a las remesas productivas como un 

instrumento de crecimiento económico, que junto a otros fondos de inversión (inversión 

extranjera directa, inversión doméstica privada, inversión pública, etc.) son la base de todo 

proceso de desarrollo, y por el otro, como transferencias familiares (remesas familiares) 

que contribuyen a sustentar el balance ingreso-gasto de los hogares, aportando al consumo 

familiar y elevando el nivel de vida y bienestar de los hogares receptores, a la vez que 

contribuyen a reducir las desigualdades económicas y las condiciones de pobreza. De la 

misma manera, esta misma contribución al gasto de los hogares se traduce en efectos 

multiplicadores hacia el resto de la economía local, regional y nacional (Canales, 2007, p. 

374). 

 

Las remesas en el desarrollo “se produce tanto por vía directa a los hogares receptores de 

remesas suponiendo un incremento del consumo, e indirecta y beneficia al conjunto de la 

comunidad, los impactos pueden variar en función de la clase, el género y la etnia; y 

pueden aparecer fenómenos que incrementen las desigualdades entre hogares receptores y 

no receptores” (Claude, 2007, p. 309 y 336). 

Importancia de las remesas en la economía nacional 

La importancia relativa de las remesas con respecto al tamaño de la economía se ha ido 

incrementando en el transcurso de los años, a pesar que la economía peruana vive una 

época de auge (en los últimos tres años la tasa promedio de crecimiento real ha sido de 5% 

al año). Estos envíos de dinero del exterior han mostrado una tendencia creciente e 

independientemente del crecimiento de la economía. En 2005, las remesas representaron el 

5.54% del PBI real, 19.3% del valor de las exportaciones tradicionales y 17.4% del stock 

de Inversión Extranjera Directa (IED). Por otro lado, en el 2004, las remesas superaron en 

28% el presupuesto ejecutado en el sector educación y vivienda en el Perú para ese mismo 

año. Por otra parte, las remesas han mostrado un comportamiento relativamente constante 

y de tendencia creciente, a diferencia de los capitales de corto plazo que muestran un 

comportamiento contracíclico, es decir, incremento en época de auge de la economía y 

disminución en períodos de recesión. Por esta razón las remesas se han convertido en una 
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de las fuentes de financiamiento menos volátiles de la Balanza de Pagos en el Perú 

(Rosemberg, 2006). 

 

1.2. Definición de términos básicos 

 

Balanza de pagos  

La balanza de pagos es un registro estadístico que resume sistemáticamente, para un 

tiempo específico, las transacciones económicas (aquellas que involucran bienes, servicios 

e ingreso así como aquellas en donde intervienen activos y pasivos financieros y las 

transferencias como las donaciones) que realizan los residentes de una economía con el 

resto del mundo. Usualmente se presentan de modo que la suma de sus rubros refleja la 

variación del saldo de reservas internacionales del BCRP (BCRP, 2011). 

Balanza en cuenta corriente  

Cuenta de la Balanza de Pagos que recoge todas las transacciones (distintas de aquellas 

que comprenden recursos financieros) que involucran valores económicos y tienen lugar 

entre residentes de una economía y el resto del mundo. De manera específica, registra la 

diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así 

como los flujos netos por renta de factores (diferencia entre ingresos y egresos tanto 

privados como públicas) y transferencias corrientes (BCRP, 2011). 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos - CEMLA 

Asociación regional de bancos centrales de América Latina y el Caribe. Su principal 

cometido desde 1952 es la cooperación entre sus miembros para promover un mejor 

conocimiento de temas monetarios y financieros en la región. El CEMLA promueve una 

mejor comprensión de las materias monetarias y bancarias, ayuda a mejorar la capacitación 

del personal de los bancos centrales, promueve la investigación en los campos de su interés 

y provee de información a sus miembros (Glosario de Términos BCRP). 

Crecimiento Económico 

Según el Instituto Peruano de Economía, se entiende como crecimiento económico a la 

variación porcentual (positiva) del producto bruto interno (PBI)  de una economía en un 
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periodo determinado.  Debido a que parte de este crecimiento puede deberse al incremento 

de la población, se sugiere utilizar la variación del PBI per cápita como medida del 

crecimiento económico. Ente los principales factores que determinan el crecimiento están: 

la productividad de los factores y la acumulación de capital. La productividad de los 

factores se refiere a el desarrollo de procesos más eficientes para producir bienes y 

servicios; por otro lado, la acumulación de capital se refiere el aumento de recursos de 

capital, lo que incluye capital físico (infraestructura, bienes de capital) y capital humano 

(capacidades de la fuerza laboral). 

Consumo 

Actividad que consiste en el uso de bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades o deseos humanos individuales o colectivos. Por el lado del sector privado, se 

considera el gasto de consumo final de los hogares y las instituciones privadas sin fines de 

lucro que sirven a los hogares. Por el sector público, se considera al consumo de las 

entidades gubernamentales como los gastos hechos en consumo y servicios y en 

remuneraciones (Glosario de Términos BCRP). 

Desarrollo Nacional 

Proceso basado en alianzas entre actores, que se genera en un ámbito territorial local, 

donde el crecimiento económico esta adecuado a un cambio estructural, con innovaciones 

tecnológicas, sociales y culturales, que conduce a una mejora del nivel de vida de la 

población local, tratando de utilizar conjuntamente los recursos locales y los externos 

mediante una movilización social en el territorio, a fin de construir la institucionalidad y en 

el cual pueden distinguirse estas dimensiones: económicas, educativas, socio cultural, 

política administrativa, y ambiental (Observatorio Socio Económico Laboral, 2007). 

Forma de entrega de la remesa 

Establece el mecanismo utilizado por la persona emigrante para enviar la remesa al hogar 

receptor (Observatorio Socio Económico Laboral, 2007). 

Frecuencia de envío de la remesa  

Indica la periodicidad con que el hogar recibe habitualmente ayuda económica por 

concepto de remesas internacionales (Observatorio Socio Económico Laboral, 2007). 
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Migración 

El movimiento de personas a través de una división política para establecer una residencia 

permanente, se divide en migración internacional (migración entre países) y migración 

interna (migración dentro de un país) (Observatorio Socio Económico Laboral, 2007). 

Monto de la remesa 

Es la cantidad de dinero que recibe periódicamente el hogar por concepto de remesas 

internacionales ya sea en divisas o en especie. Con el fin de uniformar se convierten los 

montos a dólares estadounidenses, según el tipo de cambio establecido por el Banco 

Central del país (Observatorio Socio Económico Laboral, 2007). 

Pobreza 

La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar 

inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, la pobreza se 

asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación (BCRP, 2011). 

Remesa  

En la balanza de pagos, comprende las transferencias corrientes realizadas por los 

emigrantes que trabajan en otra economía de las que se les considera residentes (un 

emigrante es una persona que viaja a otra economía y que permanece durante un año o 

más) (Observatorio Socio Económico Laboral, 2007). 

Remesa internacional 

Se entiende como la suma de toda aquella remuneración recibida por los miembros del 

hogar por concepto de ayuda económica, ya sea en dinero o en especie, enviada esta por 

personas que residen en el extranjero (Observatorio Socio Económico Laboral, 2007). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Hipótesis  

 

H1: Las remesas financieras externas han incidido positivamente en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo del 2008 - 2015. 

 

H0: Las remesas financieras externas no han incidido positivamente en crecimiento 

económico del Perú en el periodo del 2008 - 2015. 

 

2.2 Sistema de variables  

 

 Variable 1: Remesas financieras externas 

 

 Variable 2: Crecimiento económico 

 

Tipos de 

Variable 
Variables Definición Conceptual Indicadores 

Variable 1 

Remesas 

financieras 

externas 

Las remesas son las 

transferencias de 

remuneraciones o del 

monto acumulado de 

riqueza que hacen los 

emigrantes individuales a 

su país de origen, las 

cuales son usadas para 

apoyar a sus familiares. 

1. Consumo privado 

2. Inversión privada 

3. Balanza en cuenta 

corriente 

Variable 2 
Crecimiento 

económico 

Es el aumento de 

la renta o valor de bienes 

y servicios finales 

producidos por una 

economía en un 

determinado periodo. 

1. Crecimiento del PBI 

2. Crecimiento del PBI 

Per cápita 

3. Disminución de la 

pobreza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
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O2 

M 

O1 

r 

2.3 Tipo y Nivel de investigación 

 

2.3.1. Tipo de investigación 
 

Aplicada, debido a que las variables objeto de estudio fueron fundamentadas y desarrollas 

en función a teorías existentes, las mismas que permitieron otorgar soluciones a las 

deficiencias encontradas en el estudio. 

 

2.3.2. Nivel de investigación 

La investigación posee un diseño Descriptivo - Correlacional, debido a que se recogió 

información de las variables, a partir del comportamiento, características y cualidades que 

presentaron dentro de la realidad objeto en estudio, para luego, establecer la relación 

existentes entre las mismas. 

 

2.4 Diseño de investigación  
 

El estudio tiene un diseño de investigación No experimental, debido a que las variables 

fueron analizadas desde su estado natural, es decir no fueron modificadas ni manipuladas, 

para poder contrastar y verificar las hipótesis y el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación. 

A su vez, por su temporalidad es longitudinal, porque estudia el fenómeno de la 

investigación en una sucesión de momentos temporales, siendo el periodo de estudios 

comprendido entre el 2008 - 2015. 

Dónde: 

 

                       

M : Total de remesas financieras remetidas 

O1 : Remesas financieras externas 

O2 : Crecimiento económico  

r : Grado de correlación entre las variables de estudio 
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2.5 Población y muestra 

 

Población 

Para la presente investigación el universo poblacional estuvo constituido por toda la 

información e investigaciones disponibles sobre las remesas financieras, con los datos 

estadísticos del MEF, BCRP e INEI en el periodo 2008 - 2015. 

Muestra 

Para el desarrollo de la investigación no se ha determinado un tamaño muestral específico, 

se ha considerado el total de remesas financieras remitidas para determinar el impacto del 

crecimiento económico peruano, según la base de datos del MEF, BCRP y el INEI, en el 

periodo 2008 - 2015. 

 

2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Revisión documental 

Trabajo que ha permitido una revisión y acopio de información valorativa de documentos 

y estudios existentes del tema de la investigación, a través de análisis de la información 

seleccionada lo que constituye un factor relevante para los resultados del trabajo. 

 Análisis estadístico 

Acción que ha permitido determinar el grado de correlación entre las remesas financieras 

externas y el crecimiento económico del Perú, así como el análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

2.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizaron los programas estadísticos Excel 

y SPSS V.22, para la recolección de datos se aplicó el análisis documental para ambas 

variables. 

La información estadística utilizada en la presente investigación ha sido recopilada de los 

estudios e investigaciones realizadas por las diferentes instituciones públicas y privadas 

nacionales e internacionales, entre las cuales podemos mencionar: 

 Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) 
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 Asociación Peruana de Demografía y Población (APDP) 

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 

 Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas 

(CISEPA) Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 Instituto Peruano de Economía (IPE) 

 Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) 

 Organización de los Estados Americanos (OEA) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

3.1 Resultados 

 

En este capítulo del trabajo de investigación, se detalla el análisis realizado a través de la 

construcción y aplicación de los instrumentos indicados y referidos al procesamiento y 

análisis del marco teórico y la información estadística existente sobre las remesas 

financieras externas y el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2008 - 2015. 

 

3.1.1. La migración en el Perú en el periodo 2008 - 2015 

 

En el Perú, en los últimos veintiséis años ha experimentado un importante crecimiento en 

el número de personas que han emigrado al exterior, las causas son variadas pero el 

principal motivo es por motivo económico asociado a la falta de empleo y los bajos 

ingresos de la población, ha motivado la decisión de buscar mejores niveles de calidad de 

vida en el exterior, la tendencia de las salidas de peruanos se incrementó en más de tres 

veces, pasando de 46,596 personas que emigraron en 1990 a 160,900 personas que 

emigraron en el 2015. En el periodo de análisis del 2008 al 2015, se registra un mayor 

dinamismo en las salidas al exterior obteniéndose un promedio anual de 186,800 personas 

que emigraron, lo que en términos porcentuales representa un aumento del 401%. 

 

Según información de la Superintendencia Nacional de Migraciones al año 2015, el 

número de peruanos que han emigrado al extranjero asciende a 2 millones 885, 787 

personas, cifras que se indican en la Tabla y Gráfico 1. 

 

Un dato relevante de la Tabla 1, es la tendencia decreciente en el número de emigrantes a 

partir del 2009 que registra 222,925 emigrantes, para pasar a 160,918 en el año 2015, que 

en términos porcentuales representa una disminución del 27.82% en el número de 

emigrantes en el periodo de estudio. 
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Tabla 1 

Perú: Emigración internacional de peruanos periodo 2008 -2015 

Años Número de migrantes Porcentaje 

1990 - 2007 1,391,332 48.2 

2008 218,654 7.6 

2009 222,925 7.7 

2010 198,363 6.9 

2011 186,083 6.4 

2012 181,192 6.3 

2013 164,404 5.7 

2014 161,916 5.6 

2015 160,918 5.6 

Total 2,885,787 100 

 Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 1: Perú: Emigración internacional de peruanos periodo 1990 - 2015. (Fuente: Superintendencia 

Nacional de Migraciones. Elaboración INEI). 
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3.1.2. Causas determinantes de la migración peruana 

 

Investigaciones realizadas ponen de relieve que el proceso migratorio en el Perú tiene sus 

principales causas en los desequilibrios en el mercado laboral que se caracteriza, por una 

abundante oferta de mano de obra y una escasa demanda de empleo, este desequilibrio 

existente permanente constituye una de las principales razones que miles de peruanos 

busquen nuevas y mejores oportunidades de empleo en otros países, por otro lado los 

variables ciclos económicos de crecimiento y desaceleración económica ha generado un 

notorio deterioro en los niveles de vida de grandes sectores de la población peruana. Ello 

generó condiciones para que cientos de peruanos volteen los ojos hacia un destino 

impredecible, pero con la convicción de lograr empleo y mejores ingresos en una 

economía desarrollada (INEI, 2015). 

 

Otro factor determinante en el proceso migratorio de los peruanos lo constituye, los 

rezagos de la violencia política, social, así como la inseguridad ciudadana que todavía se 

vive en el Perú ha generado que miles de peruanos salgan del país en busca de mejores 

oportunidades de vida para ellos y sus familiares. 

 

3.1.3. Principales destinos de la migración peruana 

 

De acuerdo a estudios realizados por el INEI (2016), el principal destino de los migrantes 

peruanos es Chile que se constituye en el primer país de destino de miles de peruanos, 

representando el 34.3% del flujo migratorio, el segundo lugar es Estados Unidos con un 

15.9%, siguiendo Bolivia con el 13%, Ecuador con el 11.3%, España con el 7%, los cinco 

primeros países mencionados reúnen en conjunto el 81.5% del total de emigrantes.  

  

En el Gráfico 2, se detalla los principales países de destino de los emigrantes peruanos 

según cifras al año 2015. 
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Gráfico 2: Perú: Emigración internacional de peruanos según país de destino al 2015. (Fuente: 

Superintendencia Nacional de Migraciones. Elaboración INEI). 

 

3.1.4. Migración de peruanos por sexo 

 

En el periodo comprendido entre los años del 2008 al 2015, el número de peruanos que 

emigraron al exterior alcanzó la cifra de 2 millones 885,787 personas, según datos 

proporcionados por la Superintendencia Nacional de Migraciones, de los cuales el 51.4% 

son mujeres y el 48.6% son hombres, lo cual nos indica que las mujeres representan la 

mayor proporción de emigrantes de la población peruana. 

 

En la Tabla 2 se indica en detalle la cantidad de peruanos emigrantes por género que 

anualmente han salido del país en busca de mejores oportunidades de vida.  

 

 

 



31 
 

 

Tabla 2 

Perú: Emigración de peruanos por sexo del 2008 - 2015 

Años Mujeres % Varones % Total % 

1990 - 2007 713,749 51.3 677,583 48.6 1,391,332 48.2 

2008 108,761 49.7 109,893 50.3 218,654 7.6 

2009 115,160 51.7 107,765 48.3 222,925 7.7 

2010 98,673 49.7 99,690 50.3 198,363 6.9 

2011 93,285 50.1 92,798 49.9 186,083 6.4 

2012 91,931 50.7 89,261 49.3 181,192 6.3 

2013 85,876 52.2 78,528 47.8 164,404 5.7 

2014 88,788 54.8 73,128 45.2 161,916 5.6 

2015 85,680 53.2 75,238 46.8 160,918 5.6 

Total 1,481,903 100 1,403,884 100 2,885,787 100 

 Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones. Elaboración propia. 

 

Analizando las cantidades de la tabla anterior se observa que el año de mayor emigración 

de peruanos fue el 2009 con una cifra total de 222,925 personas de los cuales la mayor 

proporción fueron mujeres con un número de 115,160, mientras que el número de varones 

fue de 107,765, lo cual reafirma el notable crecimiento de la emigración de mujeres en 

comparación de los varones, en el 2015 la tendencia se mantiene habiendo emigrado un 

total de 160,918 personas, de los cuales 85,680 fueron mujeres y 75,238 fueron varones. 

 

En el Gráfico 3 se indica en detalle el porcentaje de emigrantes por género que anualmente 

han salido del país en busca de mejores oportunidades de vida.  



32 
 

 

Gráfico 3: Perú: Emigración de peruanos por sexo del 2008 al 2015. (Fuente: Superintendencia Nacional de 

Migraciones. Elaboración INEI). 

  

Según análisis del gráfico anterior, se observa que entre los años 2008 y 2010, el 

porcentaje de emigrantes varones fue mayor al porcentaje de mujeres, en el resto de años 

el porcentaje de mujeres superó al de varones, lo que indica una tendencia de crecimiento 

importante de las mujeres en la emigración de los peruanos. 

 

3.1.5. Lugares de procedencia de la emigración de peruanos al 2015 

 

Según estudios del INEI (2015), la mayor proporción de peruanos que salieron al exterior 

fueron de la región Lima con el 50,8% de emigrantes, luego sigue La Libertad con el 

9.6%, las regiones con menor cantidad de emigrantes son Tumbes con 0.2% y Madre de 

Dios con mínimo 0.1%, la región San Martín aporta con el 1% del total de emigrantes 
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peruanos al 2015, el número de emigrantes de las demás regiones se encuentran detalladas 

en el Gráfico 4. 

 

En el Gráfico 4 se observa el porcentaje de emigrantes de las demás regiones, como 

Ancash, Callao, Junín, Arequipa, Lambayeque, Piura y Cajamarca, que aportan con más 

del 2% del total de emigrantes, el resto de regiones se ubican en el rango del 0.1% al 2% 

respectivamente. 

 

Gráfico 4: Lugar de procedencia de la emigración de peruanos al 2015. (Fuente: Superintendencia Nacional 

de Migraciones. Elaboración INEI). 

 

 



34 
 

 

3.1.6. Sistema de migración y remesas 

 

La migración internacional, es decir, el movimiento de personas a través de las fronteras 

de los países, produce grandes consecuencias en el crecimiento y la disminución de la 

pobreza en los países de origen y de destino, por tanto existe una relación vinculante y 

directa entre estos conceptos. En la permanente búsqueda de nuevas y mejores 

oportunidades de vida, ha motivado miles de personas emigren hacia otros países, otro 

factor importante lo constituye el proceso de globalización y el desarrollo de nuevas 

tecnologías que se vive el mundo desde finales del siglo XX han contribuido a incrementar 

los volúmenes de emigración hacia nuevos destinos que les permitan mejores formas de 

realización profesional y/o laboral. 

 

En líneas generales, los procesos migratorios constituyen el punto de partida para la 

generación de remesas y constituyen parte de un mismo proceso, el Esquema 1, muestra el 

proceso que relaciona la migración con las remesas. 

 

En el esquema se especifica las fases en las que se encuentra el emigrante hasta la opción 

de enviar o no remesas, al igual que los efectos que estos tendrían dentro de la economía 

del país receptor. Tenemos así que en la primera fase referida al estatus socioeconómico y 

demográfico en el país de origen, para el caso peruano, el migrante se valió de la 

coyuntura de las décadas de los años 80 e inicios de los años 90 para poder emigrar 

buscando mejores oportunidades que le permitan acceder a condiciones de vida que no 

podía encontrar en Perú. 
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Esquema 1: Sistema de Migración y Remesas. (Fuente: INEI (2015, p. 21)). 

Esquema 2: Flujo Migración-Remesas-Gasto. (Fuente: Adaptado de Russell (1986)). 

 

Galarza (2005), analiza el flujo existente entre la migración y las remesas reconociendo 

que las remesas es el resultado de los procesos migratorios, lo cual es explicado en el 

Esquema 2. 
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Analizando el Esquema 2 sobre la relación entre las migraciones y las remesas se 

visualizan cuatro pasos, el primero se inicia con la decisión de la persona de emigrar, la 

segunda con la decisión de enviar remesas, la tercera con la decisión de la cantidad y 

forma de enviar las remesas, para terminar con la decisión de en qué utilizar las remesas 

recibidas. 

 

3.1.7. Evolución de las remesas financieras internacionales 

 

Antes de analizar la evolución de las remesas financieras peruanas, se procede al análisis 

de cómo han evolucionado el envío de remesas financieras en el contexto internacional, 

según reportes del INEI (2015), en el periodo de 1990 al 2014 en los diferentes países del 

mundo se ha producido una evolución positiva en los montos de los recursos recibidos, 

según reportes del Banco Mundial la evolución se ha presentado en términos favorables en 

todos los países clasificados por regiones, como se demuestra en el siguiente gráfico en 

que se detalla los montos percibidos. 

 

Gráfico 5: Evolución de las remesas internacionales por regiones (en miles de millones de US $). (Fuente: 

Banco Mundial). 
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En términos generales y en valores monetarios en el año 2014, todas las regiones del 

mundo recibieron remesas en montos muy importantes, destacando en primer lugar la 

región del Este del Asia y el Pacifico con un monto de 122 mil millones de dólares, le 

sigue la región Sur de Asia con 117 mil millones de dólares, en tercer lugar se ubica 

América Latina y el Caribe con 64 mil millones de dólares, a continuación se encuentra la 

región del Medio Oriente que recibió 51 mil millones de dólares, a la región de Europa y 

Asia Central ingresaron 49 mil millones de dólares, finalmente a la región de África 

Subsahariana fluyeron 33 mil millones de dólares. 

 

Con referencia a la evolución de las remesas por regiones y su comparación con la 

evolución en el Perú expresada en tasas de crecimiento, se corroboran los resultados del 

gráfico anterior y que se detallan en la Tabla 3 y Gráfico 6. 

 

Tabla 3 

Evolución de las remesas internacionales por regiones en tasas de crecimiento 

Región Siglas Tasa de crecimiento 

Este de Asia y el Pacífico EAP 16,5 

Sur de Asia SDA 13,5 

África Subsahariana SSA 13,3 

Europa y Asia Central EAC 12,0 

América Latina y el Caribe ALC 10,7 

Medio Oriente y Norte de África MNA 7,2 

Perú PER 15,3 

 Fuente: Banco Mundial y BCRP. 
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Gráfico 6: Evolución de las remesas internacionales por regiones en tasas de crecimiento en relación a Perú 

al 2014. (Fuente: Banco Mundial y BCRP. Elaboración propia). 

 

Se observa que la región que alcanzo la mayor tasa de crecimiento promedio anual en el 

periodo de tiempo señalado es el Este del Asia y el Pacífico con un tasa de crecimiento del 

16,5%, el segundo lugar la región del Sur de Asia con 13,5%, África Subsahariana con el 

13,3%, le sigue Europa y Asia Central con el 12%, América Latina y el Caribe con 10,7% 

y la región con la menor tasa de crecimiento es el Medio Oriente y Norte de África con un 

7,2%, comparando los resultados obtenidos con la tasa de crecimiento de remesas peruanas 

que crecieron a una tasa del 15,3%, que constituye la segunda tasa de crecimiento más alta 

de  todas las regiones analizadas. 
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3.1.8. Evolución de remesas financieras en el Perú 

 

La evolución de las remesas financieras en el Perú ha presentado un importante 

crecimiento en los últimos años y específicamente en el periodo de estudio, en el 2008 

ingresaron a la economía peruana 2,444 millones de dólares que representaron el 2.0% del 

PBI, en el 2015 las remesas financieras fueron por 2,725 millones de dólares que 

significaron el 1.3% del PBI respectivamente, lográndose un incremento del 11.5% en el 

monto de las remesas remitidas, en la Tabla 4 se detalla anualmente los montos de remesas 

en los años investigados. 

 

Tabla 4 

Remesas financieras externas hacia el Perú del 2008 - 2015 

Años 
Remesas  

(Millones de US $) 
Variación % 

2008 2,444 14,7 

2009 2,409 -1,4 

2010 2,534 5,2 

2011 2,697 6,4 

2012 2,788 3,4 

2013 2,707 -2,9 

2014 2,639 -2.5 

2015 2,725 3,2 

 Fuente: Superintendencia Nacional de Banca y Seguros y AFP. Elaboración propia. 

 

3.1.9. Países de origen de las remesas financieras 

 

Según información de BCRP, seis países centralizaron el mayor porcentaje de las remesas 

financieras que ingresaron al Perú en el periodo de estudio, en la Tabla 5 se indica la 

procedencia de las remesas por países de origen. 
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Tabla 5  

Países de origen de las remesas financieras peruanas del 2008 - 2015 

Países 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Estados 

Unidos 
41,0 35,9 34,5 33,5 34,0 34,4 36,7 36,2 

España 15,3 17,1 16,6 15,9 13,9 11,8 10,3 8,8 

Japón 9,3 7,9 8,8 9,2 9,3 8,4 8,1 7,4 

Italia 6,2 9,7 8,8 8,2 7,6 7,7 7,4 8,4 

Chile 4,3 4,5 5,1 6,0 7,0 8,5 9,5 10,0 

Argentina 3,4 4,0 4,8 5,5 5,8 4,7 4,3 4,5 

Resto de 

Países 
20,4 20,8 21,5 21,7 22,5 24,6 25,7 24,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Superintendencia Nacional de Banca y Seguros y AFP. Elaboración propia. 

 

Del análisis de la Tabla 5 se determina, que entre los primeros seis países se concentran el 

mayor porcentaje de las remesas recibidas por el Perú, en el 2008 representó el 79,6% del 

total de remesas y el 2015 alcanzó el 75,2%, siendo el principal país de origen de Estados 

Unidos, siguiendo en volumen España, Japón e Italia, un aspecto notorio lo constituye la 

participación de países sudamericanos como Chile y Argentina, que en el 2008 sumaron el 

7,7% del total, para pasar el 2015 al 14,5% respectivamente, lo cual representa un monto 

significativo del total de remesas recibidas. 

 

En el Gráfico 7 se presenta la procedencia de las remesas financieras por países de origen 

expresadas en términos porcentuales. 
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Gráfico 7: Países de origen de las remesas financiera peruanas del 2008 - 2015. (Fuente: Banco Mundial y 

BCRP. Elaboración propia). 

  

3.1.10. Medios de canalización de las remesas financieras peruanas 

 

Un aspecto importante para determinar el impacto de las remesas financieras externas en el 

crecimiento económico del Perú, lo constituye la forma de canalización, en tal sentido 

según datos del BCRP en sus Memorias del 2008 al 2015, se muestran los medios de 

canalización del flujo de remesas recibidas, constituyendo a las empresas de transferencias 

de fondos (ETFs) el principal medio utilizado, el segundo medio lo constituye los bancos, 

finalmente y en menor proporción se utilizan medios informales, lo cual se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 6 

Medios de canalización de las remesas financieras peruanas 

Medios de 

envió 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bancos 40,0 44,0 46,0 47,2 46,4 43,6 40,3 40,8 

ETFs 48,0 44,0 42,0 40,6 41,6 44,4 47,6 47,2 

Medios 

informales 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Superintendencia Nacional de Banca y Seguros y AFP. Elaboración propia. 

 

Como se observa de los datos de la Tabla 6, el principal medio para canalizar las remesas 

financieras peruanas recibidas en el periodo del 2008 al 2015, son las empresas de 

transferencias (ETFs) que participaron con el 44.42%, en segundo lugar siguen los bancos 

que en conjunto intermediaron en promedio el 43,53% de las remesas recibidas, el 

porcentaje restante del 12% se canalizó utilizando medios informales. 

 

3.1.11. Efectos de las remesas en la economía peruana 

 

Como se demuestra por los datos expuestos en las tablas anteriores, se observa un 

crecimiento constante en los montos de las remesas financieras externas, constituyendo un 

rubro importante de ingresos para la economía peruana, lo que definitivamente ha 

generado beneficios significativos en sectores de la población, haciendo una comparación 

de los montos de remesas recibidas con la evolución del PBI entre los años 2008 al 2015 se 

verifica el nivel de contribución de las remesas en los resultados económicos obtenidos.  
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Tabla 7 

Remesas financieras externas y su relación con el PBI del 2008 - 2015 (en millones de 

US$) 

Año Remesas PBI 
Remesas/PBI 

% 

2008 2,444 121,826 2.0% 

2009 2,409 121,732 2.0% 

2010 2,534 148,666 1.7% 

2011 2,697 170,759 1.6% 

2012 2,788 192,933 1.4% 

2013 2,707 202,319 1.3% 

2014 2,637 202,984 1.3% 

2015 2,725 212,700 1.3% 

 Fuente: INEI. Elaboración propia. 

 

De los datos de la Tabla 7, se observa que el monto de las remesas financieras externas en 

promedio en el periodo analizado han contribuido con el 1.6% en la generación del PBI, 

siendo los años de mayor participación el 2008 y 2009 con el 2.0%, el 2013, 2014 y 2015 

se registró una disminución con una participación del 1.3%, estos resultados se producen 

por una ligera disminución en el monto de las remesas y el crecimiento del PBI.  

 

En el Gráfico 8, se muestra la variación porcentual de la relación entre las remesas y el 

PBI durante los años de estudio. 
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Gráfico 8: Relación porcentual de las remesas financieras externas y el PBI del 2008 - 2015. (Fuente: INEI. 

Elaboración propia). 

 

3.1.12. Las remesas financieras externas y el crecimiento económico peruano  

 

El principal objetivo de la presente investigación es demostrar la importancia de las 

remesas financieras externas y su incidencia en el crecimiento económico peruano durante 

los años 2008 al 2015. 

En los Gráficos 9 y 10, que se presentan a continuación se muestran la evolución de las 

dos variables de estudio: el crecimiento económico (PBI) y las remesas financieras 

externas, analizadas en forma individual. 
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Gráfico 9: Evolución de las remesas financieras externas del 2008 - 2015 (en millones de US $). (Fuente: 

INEI. Elaboración propia). 

 

 

Gráfico 10: Evolución del PBI del 2008 - 2015 (en millones de US $). (Fuente: INEI. Elaboración propia). 
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Gráfico 11: Diagrama de dispersión. (Fuente: Elaboración propia). 

 

En el Gráfico 11, se representa el diagrama de dispersión de las variables en estudio, en el 

cual se observa que existe una correlación positiva directa con un coeficiente de 

correlación del 90%, el mismo que se encuentra desarrollado en el Anexo 11, que implica 

que un incremento de las remesas financieras externas repercutirá positivamente en el 

crecimiento del PBI. 

Finalmente, y teniendo en cuenta el análisis realizado, se verifica el impacto que ha 

producido la evolución de las remesas financieras externas en el crecimiento económico 

del Perú medido a través del PBI en los años del 2008 al 2015, lo que ha permitido el 

incremento del bienestar de la población beneficiada.  
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3.2 Discusión de resultados 

 

A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis alternativa que afirma que las 

remesas financieras externas han incidido positivamente en el crecimiento económico del 

Perú en el periodo del 2008 - 2015. 

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Bejarano, E (2005), Sánchez, V 

(2010), Jara, D (2011), Alquinga, M (2014), Gutiérrez, J (2012), Buendía, F & Egoavil, L 

(2014) y Chullunquia, H (2015) en sus respectivos trabajos de investigación, quienes 

sostienen que las remesas financieras externas repercuten de manera directa en la 

economía familiar, mejorando el bienestar de las familias receptoras, al mismo tiempo las 

remesas internacionales contribuyen a reducir los niveles de pobreza en los países 

subdesarrollados y generan un impacto positivo en las variables macroeconómicas de los 

países receptores de remesas externas, ello es acorde con lo que en este estudio se halla. 

 

Pero en lo que no concuerda el estudio de los autores referidos con el presente, es que ellos 

mencionan que el fenómeno migratorio hacia el exterior ha ido en aumento. Sin embargo 

en el periodo de estudios de la presente investigación no se encuentran esos resultados, 

siendo un dato relevante la tendencia decreciente en el número de emigrantes peruanos a 

partir del 2009 que registra 222,925 emigrantes para pasar a 160,918 en año 2015, que en 

términos porcentuales representan una disminución del 27.82% en el número de 

emigrantes en el periodo de estudio. 

 

La principal limitante al desarrollar la presente investigación fue la recopilación de datos 

en forma mensualizada, solo disponiendo de información anual de las diferentes fuentes de 

información señaladas en el presente trabajo de investigación. 

 

 Las teorías en las cuales se respalda los resultados de la investigación son la Teoría 

Clásica que sostiene tres leyes representativas: las motivaciones económicas son las 

principales causas que explican los desplazamientos y fijan su dirección; en relación con 

esto, las migraciones más importantes se producen desde las zonas rurales a las zonas 

comerciales e industriales, predominando los desplazamientos en la corta distancia; y los 

desplazamientos siempre buscan la mejora económica del emigrante, y se intensifican en la 

medida en que se acelera el desarrollo industrial y tecnológico; y finalmente la teoría que 
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señala la importancia de las remesas para el desarrollo, sostiene que las remesas en el 

desarrollo se produce tanto por vía directa a los hogares receptores de remesas suponiendo 

un incremento del consumo, e indirecta y beneficia al conjunto de la comunidad, los 

impactos pueden variar en función de la clase, el género y la etnia; y pueden aparecer 

fenómenos que incrementen las desigualdades entre hogares receptores y no receptores” 

(Claude, 2007, p. 309 y 336). 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada ha permitido llegar a una serie de conclusiones que comprenden 

el análisis de aspectos teóricos y prácticos, sobre la relación existente entre las remesas 

financieras externas y el crecimiento económico, confirmando la hipótesis planteada en la 

investigación: 

 

1. Las remesas financieras externas han tenido una incidencia importante en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo de estudio comprendido entre el 2008 al 

2015, los resultados demuestran que las remesas han incidido en promedio con el 1.6% en 

la generación del PBI, como consecuencia del proceso migratorio de peruanos hacia el 

extranjero en búsqueda de mejores niveles de bienestar familiar. 

 

2. El origen de la mayor proporción de las remesas financieras externas en el periodo 

comprendido, son de Estados Unidos, Chile, España, Italia y Japón, lo que ha generado 

efectos en los gastos de las familias beneficiadas, a través de la inyección de nuevos 

ingresos para ser utilizados en el consumo familiar, en nuevas inversiones o aumentar los 

niveles de ahorro. 

 

3. Durante el periodo comprendido entre el 2008 al 2015, las remesas financieras 

externas han experimentado una importante evolución, en el periodo de estudio las 

remesas se incrementaron 11.5%, generando un efecto multiplicador en el crecimiento 

económico a nivel nacional a través de la inyección de nuevos ingresos de la población 

beneficiada. 

 

4. Las remesas representan una importante fuente de ingresos para la economía 

peruana, promueven el bienestar y desarrollo familiar, son destinadas a satisfacer las 

necesidades básicas de las poblaciones receptoras, a nivel macroeconómico constituyen 

una fuente importante de recursos en los flujos de capitales de la balanza de pagos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A través de las instituciones públicas y privadas competentes se debe promover el 

mejor uso de las remesas financieras externas, hacia actividades productivas que sean 

sostenibles en el tiempo y contribuyan con el crecimiento económico del Perú y permitan 

el sostenimiento familiar en los años posteriores. 

 

2. Para disminuir el monto de las remesas que se canalizan a través medios informales 

que no son reportados por ninguna entidad financiera, se recomienda que los canales 

formales disminuyan los altos costos que se cobran por sus servicios de intermediación, 

propiciando una mayor competencia y un menor costo por las transferencias, permitiendo 

un mejor registro de los montos enviados. 

 

3. Entidades del gobierno deben implementar políticas públicas que tengan en 

consideración la importante contribución que representan el flujo de remesas en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores de población receptoras, que 

permitan un buen servicio del sistema financiero nacional. 

 

4. Tomando como punto de partida la presente investigación, se recomienda realizar 

investigaciones que permitan conocer la importancia y los efectos de las remesas 

financieras externas hacia la región de San Martín, que permita determinar su contribución 

en mejorar el bienestar de las familias beneficiadas.  
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Anexo 1: Políticas públicas peruanas asociadas a la migración 
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Anexo 2: Movimientos migratorios de ingreso y salida de ciudadanos peruanos, 2008 - 2016 (*) 
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Anexo 3: Emigración internacional de peruanos, 1990 - 2015 
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Fuente: INEI 

Anexo 4: Impacto de las remesas en variables macroeconómicas 
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Anexo 5: Perú: Población que recibe remesas, según principal destino de gasto, 2007 - 

2014 
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Anexo 6: Principales ingresos de divisas, por tipo de procedencia, 2005 - 2014 
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Anexo 7: Población receptora de remesa que su único ingreso es la remesa, 2004 - 

2014 
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Anexo 8: Perú: Ratio remesas respecto al PBI, 1990 - I Sem. 2015 
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Anexo 9: PBI, consumo final privado y remesas, 1991 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 



65 
 

 

Anexo 10: Pruebas de Normalidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 

  Casos Válidos Casos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Remesas Financieras 

Externas(X) 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

PBI (Y) 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

Remesas Financieras 

Externas(X) 

Media 2617,63 49,259 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2501,14  

Límite superior 2734,11  

Media recortada al 5% 2619,75  

Mediana 2667,00  

Varianza 19411,982  

Desviación estándar 139,327  

Mínimo 2409  

Máximo 2788  

Rango 379  

Rango intercuartil 254  

Asimetría -,528 ,752 

Curtosis -1,323 1,481 

PBI (Y) Media 171739,88 13068,301 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 140838,25  

Límite superior 202641,50  

Media recortada al 5% 172242,53  

Mediana 181846,00  

Varianza 1366243846,1

25 
 

Desviación estándar 36962,736  

Mínimo 121732  

Máximo 212700  

Rango 90968  

Rango intercuartil 74282  

Asimetría -,469 ,752 

Curtosis -1,669 1,481 
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Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Remesas Financieras 

Externas(X) ,216 8 ,200
*
 ,911 8 ,363 

PBI (Y) ,217 8 ,200
*
 ,873 8 ,160 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,896
a
 ,803 ,770 17733,180 

a. Predictores: (Constante), Remesas Financieras Externas(X) 

 

ANOVA
a
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 7676912808,847 1 7676912808,847 24,413 ,003
b
 

Residuo 1886794114,028 6 314465685,671   

Total 9563706922,875 7    

a. Variable dependiente: PBI (Y) 

b. Predictores: (Constante), Remesas Financieras Externas(X) 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 (Constante) -450441,165 126080,443  -3,573 ,012 

Remesas Financieras 

Externas(X) 
237,689 48,106 ,896 4,941 ,003 

a. Variable dependiente: PBI (Y) 
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Año Remesas (X) PBI (Y) X*Y X^2 Y^2

2008 2,444.00 121,826 297,742,744.00 5,973,136.00 14,841,574,276.00

2009 2,409.00 121,732 293,252,388.00 5,803,281.00 14,818,679,824.00

2010 2,534.00 148,666 376,719,644.00 6,421,156.00 22,101,579,556.00

2011 2,697.00 170,759 460,537,023.00 7,273,809.00 29,158,636,081.00

2012 2,788.00 192,933 537,897,204.00 7,772,944.00 37,223,142,489.00

2013 2,707.00 202,319 547,677,533.00 7,327,849.00 40,932,977,761.00

2014 2,637.00 202,984 535,268,808.00 6,953,769.00 41,202,504,256.00

2015 2,725.00 212,700 579,607,500.00 7,425,625.00 45,241,290,000.00

SUMA 20,941.00 1,373,919 3,628,702,844.00 54,951,569.00 245,520,384,243.00

n 8

r 0.90

Anexo 11: Calculo del Coeficiente de Correlación de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


