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Presentación

Con oportunidad del cincuentenario de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) y del Congreso Latinoamericano y Caribe-
ño de Ciencias Sociales, llevado a cabo en Quito del 19 al 31 de Octubre
del 2007, el programa de Economía de FLACSO organizó la mesa “es
posible pensar una nueva política social para América Latina”. 

La idea central de la mesa fue explorar, tanto desde una entrada teóri-
ca como práctica, los elementos centrales de los que se podría denominar
como una “nueva política social” para la región. 

Para cumplir con este objetivo, este libro se compone de tres partes.
En la primera parte se discute, desde un punto de vista teórico, los dife-
rentes enfoques de política social, tanto desde una perspectiva histórica,
como en términos prospectivos con el fin de pensar enfoques alternativos
a la política social neoliberal.

La segunda parte centra su análisis en un ejemplo específico de políti-
ca social: los programas de transferencia monetaria condicionada. Se esco-
ge estos programas porque representan un importante espacio de discu-
sión sobre lo que podría representar una nueva política social. Mientras
para algunos se trata de solo programas sociales compensatorios que
representan una herencia del neoliberalismo, para otros se trata de progra-
mas destinados a generar capacidades en donde se combina el universalis-
mo y el enfoque de derechos con la focalización, la intervención a la ofer-
ta con la intervención a la demanda, y la centralización con la descentra-
lización. 



Introducción

Las remesas “comprenden las transferencias corrientes realizadas por los
emigrantes que trabajan en otra economía de las que se les considera resi-
dentes” (IMF, 1993).

Dentro del marco nacional se sabe que el tema de las remesas no es
algo ajeno, por lo que se ha querido realizar un estudio en torno al tema.
Se han planteado tres preguntas para el estudio, las mismas que en mu-
chos casos se asume como evidentes basándose en publicaciones previas
de otros países, por lo que se quiere establecer si se aplican al Ecuador.
¿Son los individuos del quintil más pobre los que reciben mayor cantidad
de remesas?, ¿es el destino de las remesas el mismo de origen de los reme-
sadores?, y finalmente ¿se produce en Ecuador el ciclo de la remesas?, son
las interrogantes que hicieron posible el presente análisis.

La primera pregunta se refiere al perfil del individuo que recibe las
remesas y muchos estudios a nivel mundial afirman el postulado, y estas
argumentaciones siempre van acompañadas de la creencia en que son los
individuos del quintil más pobre, los que deciden emigrar, y por ende,
envían remesas, para de esta forma, lograr que sus familias surjan de esa
penosa situación en la que se desenvuelven; pero es necesario saber si ocu-
rre esto en el Ecuador o no.

En este contexto, los autores Pablo Acosta y Pablo Fajnzylber (2007),
comienzan el capítulo 4 de su libro “Remesas y comportamiento del ho-
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México señala que, si es verdad que las remesas ayudan a disminuir pro-
blemas como la mortalidad infantil, analfabetismo y algún problema de
pobreza, no eliminan la extrema pobreza de manera estadísticamente sig-
nificativa, ya que el hecho de migrar trae consigo elevados costos, los mis-
mos que estas personas no pueden cubrir, y es así que solo personas que
tiene ingresos sobre cierto nivel pueden viajar.

Para el caso del Ecuador existen datos que contradicen un poco las
afirmaciones precedentes; ya que se ha constatado que la mayor parte de
individuos que emigran corresponden al segmento de no pobres, es decir
a personas de hogares vulnerables o solventes, que debido a la crisis eco-
nómica que vivió el país sintió la necesidad de emigrar, pero que no per-
tenecen a los quintiles más pobres. Aunque es necesario mencionar que
de los sectores de pobreza y extrema pobreza también existe migración
(FLACSO, 2006 y Hall, 2005).

La segunda pregunta de estudio se relaciona al retorno de las remesas
al lugar de origen de las personas que las envían, lo que se considera lógi-
co, ya que generalmente lo hacen para satisfacer las necesidades de las per-
sonas que dejaron en su país, en lo que se refiere en su mayoría a alimen-
tación, educación, salud y gastos del hogar (Acosta et al., 2007b).

Pero esto no es muy definitivo en el Ecuador; datos del Instituto La-
tinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS, 2002), demuestran que
la mayor parte de emigrantes pertenecen a ciudades de Azuay y Cañar,
mientras que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, por
medio del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2001 (INEC,
2001), afirma que son las provincias de Cañar, Loja, Azuay, Zamora
Chinchipe; Morona Santiago y Pichincha, las que demuestran mayor nú-
mero de emigrantes. Pero los datos manifiestan que no necesariamente las
remesas regresan al lugar de origen, hecho que puede ser asociado con dife-
rentes factores, entre ellos se podría pensar en la migración interna.

Finalmente, la tercera pregunta de estudio se centra en el ciclo de las
remesas. Este ciclo tiene que ver con factores de carácter sentimental, y es
por esto que Andrés Solimano (CEPAL, 2003) afirma que los individuos
envían las remesas a su país de origen como un acto altruista, con el obje-
tivo de mejorar la economía de sus familiares que se quedaron y no viven
en buenas condiciones debido a la realidad del país.
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gar” afirmando que “las remesas pueden permitir previamente que fami-
lias pobres satisfagan sus necesidades básicas alimenticias y subsecuente-
mente incremente su gasto en hogar, educación o salud”. Esto se debería
al efecto de distribución de los ingresos y las transferencias de los mismos,
ya que favorecen a las personas pobres para salir de su estado y mejoraran
los ingresos del emigrante debido a su trabajo en países ricos.

Andrés Solimano en su informe para la CEPAL (2003) sostiene la
misma premisa, ya que argumenta que las familias pobres o con nivel de
ingresos económicos medios son beneficiadas por las remesas.

Existen afirmaciones más contundentes como las de la ONU que ase-
veran que las remesas constituyen una de las “armas más eficaces para
combatir la pobreza en América Latina” (ONU, 2004).

El estudio realizado por Adams y Page (2005) demuestra que la migra-
ción internacional y las remesas disminuyen la pobreza. Para lo cual se
tomó en cuenta a 71 países con ingresos medios y bajos, los mismos que
procedían de: América Latina y El Caribe, Este Medio y Norte de África,
Europa y Asia Central, Sur de Asia y África Sub-Saharian. Después de uti-
lizar el método de los mínimos cuadrados ordinarios y corregir problemas
de endogeniedad relacionada a remesas internacionales se llegó a la con-
clusión de que un incremento del 10 por ciento en las remesas per capita
puede disminuir la pobreza en un 3.5 por ciento.

Por otra parte, Pablo Acosta (Acosta et al., 2007a) hace un análisis de 10
países de América Latina (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú), en donde en-cuentra que
efectivamente existe una disminución de los niveles de pobreza y extrema
pobreza, los mismos que varían de acuerdo al país, pero entre los casos más
representativos están los de México y El Salvador, ya que se evidencia una
reducción de la pobreza extrema en más del 35 por ciento y de la pobreza
en valores mayores al 15 por ciento y 21 por ciento respectivamente.

Pero en este estudio se encuentra un dato diferente, el que se refiere a la
brecha y severidad de la pobreza, en donde se demuestra que en Perú las
remesas se asocian con un pequeño incremento en la gravedad de la pobreza.

Pero otros estudios ya han demostrado que las afirmaciones sobre re-
mesas y reducción de la pobreza, no son completamente aplicables a nivel
mundial; Ernesto López Córdova (2006), en su estudio realizado en
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zación como medida para salir de la crisis. La misma que no trajo solucio-
nes inmediatas, fue necesario que pase el tiempo para ver los resultados.

Pero a pesar de esta medida, la credibilidad del presidente era casi
nula, por lo que el 21 de enero del 2000 fue destituido de su cargo, hecho
que no favorecía en nada al problema presente. 

No sólo la economía afectaba al país, la naturaleza también ayudó. En
1999 se dio la erupción de los volcanes Pichincha y Tungurahua, mien-
tras que en el año 2002 el volcán Reventador erupcionó.

Tanto la crisis económica como natural que vivía el Ecuador, ocasio-
nó un auge en la migración. Las personas decidieron salir del país en
busca de la estabilidad que la tierra que los vio nacer ya no les podía pro-
porcionar. A finales de los años 1990, las personas comenzaron a viajar a
España, y de un “reducido grupo de ecuatorianos existen en ese país en
1998, para el año 2002 se estimaba un valor cercano a 200.000 ecuato-
rianos”1 (Gratton, 2005).

Este apogeo de la migración se vio opacado en diciembre el año 2003
cuando el presidente de España, José María Aznar, reformó por tercera
vez la Ley de extranjería, para de esa manera incentivar la migración legal.
Era evidente que un buen porcentaje de emigrantes llegaba a España de
manera legal en calidad de turistas, pero se quedaba para trabajar ilegal-
mente (Hoy Online, 2003). Con este hecho, el número de ecuatorianos
que residían en este país disminuyó ya que muchos se vieron obligados a
regresar al país para legalizar su situación, y por otro lado, la existencia de
una visa dificultaba una nueva migración. 

En este contexto, es necesario mencionar los datos del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, en donde se señala que en el año 2000
se reportaron la salida formal de 519.974 ecuatorianos, mientras que para
el año 2005 esta cantidad ascendió a 663.601 personas. Indudablemente
no todas las personas regresan y a pesar de los inconvenientes existentes
en España y en otros países europeos, buscan la manera de quedarse, en
espera de un futuro mejor.
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Pero este tipo de comportamiento tiende a decrecer con el tiempo, ya
que la realidad del emigrante y su familia suele cambiar. Por ejemplo, el
tamaño de la familia que dejó atrás puede ir disminuyendo, sea por el
mismo fenómeno de la migración, o porque los individuos se tornan
adultos.

También, muchos de los sujetos que han dejado el país, se resisten a
regresar en un tiempo considerable y en algunos casos planean no regre-
sar, y es así que tratan de lograr que el mayor número de miembros de su
familia se reúnan nuevamente con ellos. Si estos casos se convierten en
una realidad, el nivel de remesas que llegan a los países comienza a des-
cender con el pasar de los años, y con esto se efectuaría el “ciclo de las re-
mesas” como se establece en la teoría.

Esta investigación contribuye a la literatura en el hecho de eliminar
aquellos mitos que aseguran que el comportamiento de las remesas en
Ecuador es igual a la de la mayoría de las naciones. Se podrá evidenciar
que en el país no es el quintil más pobre el que recibe la mayor cantidad
de remesas, sino el más rico, del mismo modo que el retorno de las reme-
sas no es al lugar de origen del remesante; así como también que el ciclo
de las remesas no se cumple a pesar de los problemas internos y externos
que representa la migración. Para sustentar estas afirmaciones se usó la
información de la Encuesta de Condiciones de Vida de los años 1999
y 2006.

Realidad nacional sobre las remesas en el Ecuador 

La historia del país ha contemplado diversos cambios pero los más actua-
les no han sido alentadores para el desarrollo del mismo.

Entre los años 1998 y 2000 la moneda nacional de esa época, el Sucre,
se devaluó impresionantemente con respecto al dólar, la tasa de cambio
pasó de 5 mil a 25 mil sucres, en relación a un dólar americano en menos
de dos años. Era innegable la inestabilidad económica, las tasas de interés
crecieron, se congelaron los depósitos, la inflación y devaluación era eviden-
te y no se lograron encontrar medios adecuados para estabilizar al país. Es
por esta razón que el presidente de turno, Jamil Mahuad, adoptó la dolari-
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1 El último período migratorio comenzó a finales de los años 1990, pero en el Ecuador la migra-
ción empezó en la década de los años 1960 cuando el mercado del sombrero de Panamá cayó y
por esta razón la población del Austro, en donde se producía en su mayoría este sombrero, deci-
dió desplazarse a otras ciudades del país, así como también viajar a Estado Unidos.



Partiendo de esta información, la encuesta nos permite hacer un estudio
más profundo sobre el destino de las mismas, cantidades y frecuencias;
datos que tratan de ser lo más reales posibles, debido a que es una encues-
ta directa. Pero no por eso deja de tener sus complicaciones, ya que mu-
chas veces las personas no proporcionan una información completamen-
te verídica.

Se debe mencionar que para este estudio se utilizó las encuestas de los
años 1999 y 2006.

La ECV del año 1999 tiene un tamaño muestral de 25 980 observa-
ciones, la misma que posee representatividad a nivel nacional, así como
para costa y sierra, y las ciudades de Guayaquil y Quito.

Por otra parte, la ECV del año 2006 tiene un tamaño muestral de 55
666 observaciones; tiene representatividad a nivel nacional, así como re-
gional, provincial, y las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Macha-
la. Es importante señalar que las provincias de la amazonía son tomadas
en cuenta como un bloque, ya que no tienen representatividad de mane-
ra individual.

Estadística descriptiva y modelo econométrico

De acuerdo a las preguntas de investigación, se hicieron los cálculos
siguientes con el afán de responder a las mismas.

Distribución de las remesas

De acuerdo a datos obtenidos de las encuestas de condiciones de vida de
los años 1999 y 2006, se conoce que el quintil de consumo 12, es decir el
más pobre, es el que menos remesas recibe en relación a los demás (SIISE
4.5, 2007), y tiende a la baja entre los años; mientras que el porcentaje de

Rompiendo mitos: un estudio sobre remesas en el Ecuador

195

Pero para la economía nacional, la existencia de la migración y por
ende de las remesas debido a la crisis existente fue un tanto favorable; las
estadísticas presentadas por el Banco Central del Ecuador, afirman que en
la actualidad, la balanza de pagos se ha diferenciado por dos rubros impor-
tantes, los precios del barril de petróleo, así como por las remesas. En el
año 2006, la economía nacional se benefició con 2916 millones de dóla-
res, provenientes de las remesas enviadas principalmente desde Estados
Unidos y España. Para generar esta información, el Banco Central tiene
una metodología establecida, la misma que se basa en encuestas trimestra-
les a empresas couriers e instituciones financieras, de tal manera que la
información que se reporta es lo más actual posible (BCE, 2006 y 2007).

A manera de indicadores, para el año 2006, estos ingresos representaron
el 7.1 por ciento del producto interno bruto, el 32,7 por ciento de la forma-
ción bruta del capital fijo, el 21,4 por ciento de la exportaciones de bienes y
servicios, y 11 por ciento del consumo final de los hogares (BCE, 2007).

Encuesta de condiciones de vida

Para tener datos de primera fuente, el INEC realiza cada cierto tiempo en
el país una encuesta que recopila datos de la persona y del hogar en temas
como: educación, salud, gasto, ingresos, migración, etc., la misma que
lleva el nombre de “Encuesta de Condiciones de Vida - ECV”.

La última vez que se aplicó la encuesta fue en el año 2006, con una
distancia de más de 6 años, con respecto a la anterior.

En un contexto general, para fines del estudio, la encuesta permite ver
como ha evolucionado el comportamiento del país después de la crisis, y
específicamente, cómo han cambiado la migración y por ende la recep-
ción de remesas hasta la actualidad.

Más adelante se encuentra la sección, referente a actividades económi-
cas, ésta posee un segmento destinado para remesas y ayudas de dinero, la
que nos permite tener información sobre remesas en los siguientes aspectos:
• Recepción de remesas desde el extranjero.
• País de envío.
• Usos principales de las remesas.
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2 El quintil de consumo se refiere a “la participación de la población en el consumo del país, expresa-
da como porcentaje del total del consumo de los hogares en un determinado año. Los quintiles pro-
vienen del ordenamiento de la población de la que menos consume hasta a la que más consume según
el consumo por personas”. Siendo el quintil 1 el más pobre, mientras que el quintil 5 el más rico.



Pero las remesas no llegan al país de manera uniforme, varía de acuer-
do al lugar de origen del remesador y al destino. Esto se debe a que el
comportamiento del ecuatoriano siempre ha variado entre regiones, y es
así que la región costa recibe mayor cantidad de remesas de España, mien-
tras que la sierra y amazonía reciben en superior proporción de Estados
Unidos, datos que se pueden apreciar en la tabla 2.

Retorno de las remesas

Como ya se estableció, los lugares de origen de los remesadores no nece-
sariamente representan los destinos actuales de las remesas. La ECV pro-
cura datos que no reflejan en su totalidad el supuesto, si bien es cierto, la
recaudación mayor de remesas se da en Guayas, Pichincha, Azuay y El
Oro; las provincias de Cañar, Loja y las dos pertenecientes a la amazonía
se alejan de esta percepción. La tabla 3, evidencia con datos la realidad del
país de acuerdo a la información de los familiares de emigrantes.
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personas que reciben estos ingresos y que pertenecen a los quintiles 2, 3
y 4 ha aumentado de manera considerable. Pero los datos van más allá, ya
que se ha comprobado que el quintil 5, es el segmento que mayor canti-
dad de remesas recibe. Lo que concuerda con las vivencias de los ecuato-
rianos, ya que es necesario tener algún tipo de respaldo económico para
poder salir del país, sea de manera formal o informal, respaldo que las per-
sonas del quintil más pobre no poseen. La tabla 1 muestra los datos para
los dos años por quintil de consumo.

De acuerdo a estos datos, se puede objetar la información generalizada, que
promueve la creencia de que son los quintiles más pobres los que reciben las
remesas, las mismas que los ayuda a salir de su estado. Y es así que esto no
se aplica en Ecuador, ya que en lugar de aumentar el porcentaje de indivi-
duos que reciben remesas en estos años, ha disminuido en este quintil.

Estudios previos sostienen que el destino de la migración ecuatoriana
era principalmente Estados Unidos; pero esta tendencia ha cambiado en los
últimos años, y así lo señala Anthony Hall en el texto “Globalized
Livelihood. International Migration and Challenges for social Policy: The
Case of Ecuador”, en donde ya se ve que el destino principal es España
(Hall, 2005).

Por medio de la ECV podemos afirmar que los destinos principales
reportados hasta el año 2006 son España y Estados Unidos, con un 48
por ciento y 35 por ciento respectivamente; el porcentaje restante se refie-
re a otros países como Italia y de aquellos que pertenecen a la comunidad
Andina. 
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Tabla 1. Porcentaje de personas que reciben remesas por 
quintil de consumo (1999 – 2006)

Fuente: ECV (1999 – 2006)
Elaboración: Viviana Muñoz

Quintil 1999 2006

1 7.58% 4.52%

2 8.65% 10.90%

3 14.18% 19.42%

4 21.91% 30.60%

5 47.68% 34.55%

Tabla 2.
Región de recepción de remesas por país de envío. (2006)

Fuente: ECV (2006)
Elaboración: Viviana Muñoz

País Costa Sierra Amazonía

España 51.11% 45.19% 47.85%

Estados Unidos 28.08% 41.89% 43.22%

Otros 20.81% 12.92% 8.93%

Tabla 3. Porcentaje de recepción de remesas 
por provincia (1999 – 2006)

Provincia 1999 2006

Guayas 31.00% 31.20%

Pichincha 23.16% 19.41%

Azuay 16.07% 9.11%

El Oro 1.75% 6.83%

Manabí 4.89% 6.16%



En donde Y es la variable dependiente que se refiere a recibir o no recibir
remesas, I* es el nivel crítico o umbral del índice, el mismo que si es exce-
dido por Ii, indica que se recibirá remesas; t es la variables normalizada
estándar, es decir que sigue una distribución normal entre cero y uno
(Gujarati, 2003)

Resultados

Las variables utilizadas para realizar el modelo Probit fueron: dummy de
año, sexo del jefe del hogar, edad del jefe del hogar, edad del jefe del hogar
al cuadrado, escolaridad del jefe de hogar, si el jefe del hogar es indígena
o no, índice de vivienda, bono de desarrollo humano, y dummies por
provincia (fueron tomadas en cuenta solamente las provincias de la costa
y sierra ecuatoriana).

El índice de la vivienda se construyó en base a 5 dummies, en donde
1 representaba condiciones positivas y 0 condiciones negativas; las mis-
mas que estaban relacionadas con: vivienda propia, sistema de alcantari-
llado e inodoro, tipo de vivienda, agua potable y recolección de basura.

De acuerdo a los datos se puede ver que la probabilidad de recibir reme-
sas en el año 2006 aumenta en un 9.8 por ciento con respecto al año 1999.

En las variables de jefe de hogar, como sexo, la probabilidad de recibir
remesas aumenta pero en valores menores al 1 por ciento. 

Por otro lado, la variable de escolaridad del jefe del hogar revela que
por cada año adicional de escolaridad, aumenta la probabilidad de recibir
remesas en un 0.28 por ciento.

La edad del jefe del hogar no es significativa; mientras que la edad al
cuadrado3 nos indica que la probabilidad de recibir remesas experimenta
un máximo hasta los 23 años, luego tiende a disminuir.

El hecho de que el jefe del hogar sea indígena disminuye en un 2 por
ciento la probabilidad de recibir remesas. 
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Ciclo de las remesas

No se puede generalizar el comportamiento de los países, es por eso que
se quiere comprobar que el ciclo de las remesas no se realiza en el Ecuador.

Análisis de datos

Para examinar qué ha sucedido en el Ecuador desde el año 1999 hasta el
año 2006, con respecto al ciclo de las remesas, se ha establecido un mode-
lo econométrico con el que se quiere encontrar y comprobar que en
Ecuador la probabilidad de recibir remesas en el año 2006 es mayor que
en el año 1999; y de acuerdo a esto se utilizó un modelo Probit.

Como ya se mencionó, la base de datos de las Encuestas de Condicio-
nes de Vida de los años 1999 y 2006 fueron utilizadas para este análisis.

La ecuación del modelo se estableció de la siguiente manera: 

Tt

Pi = Pr (Y = 1) = Pr (I*i ≤ Ii) = F(Ii) = (1/√2π) ∫ e - t2/2 dt
- ∞
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Carchi 3.29% 4.78%

Loja 9.79% 4.39%

Tungurahua 2.57% 3.92%

Los Ríos 3.07% 3.27%

Chimborazo 0.00% 2.09%

Imbabura 2.63% 1.80%

Esmeraldas 0.84% 1.74%

Cotopaxi 0.79% 1.56%

Bolívar 0.15% 0.60%

Cañar 0.00% 0.25%

Amazonía N.D 2.89%

3 Variable relacionada con la experiencia que denota la concavidad de la función logística de prob-
abilidad; la edad máxima se calcula aplicando: edad = b1 /(b2), en donde b1 es el coeficiente de
la edad del jefe del hogar, y b2 es la edad del jefe del hogar al cuadrado.



na o también a la reagrupación familiar. En cualquier caso, el dinero en-
viado sigue siendo en su mayoría para gasto en capital humano, debido
que los ecuatorianos aún conservan el lazo familiar, sin importar el lugar
donde se encuentren.

Finalmente se ha comprobado que el ciclo de las remesas hasta el año
2006 no se ha dado en el Ecuador, es decir, que en lugar de que el ingre-
so de dinero proveniente de personas que han emigrado del país para
entrar en otra economía en la que ahora residen comience a disminuir en
el tiempo, para este año, la probabilidad aumenta en relación al año base;
lo que daría a suponer que los años siguientes podrían tener un compor-
tamiento algo similar.
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Con respecto a recibir el bono de desarrollo humano, la probabilidad
de recibir remesas disminuye en un 2.45 por ciento.

Finalmente, la variable llamada Índice de vivienda nos indica que un
punto de incremento en el valor del índice, representa un aumento de
2.04 por ciento en la probabilidad de recibir remesas.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados, se puede ver que las personas siguen migran-
do y para el año 2006 la probabilidad de recibir remesas era mayor que
en el año 1999; lo que da una señal que el ecuatoriano no ve aun alguna
salida positiva para su problema económico. Y es así que dentro de este
período, han sido elegidos cinco presidentes, y no han logrado disminuir
el problema; lo que haría reflexionar que no se cree ya en el país; y esto lo
señalo ya que no sólo se van las personas para mejorar su economía, sino
porque se ve la necesidad de buscar otras opciones que definitivamente el
país no se las proporciona.

Por otra parte, el hecho de que el destino de las remesas varíe un poco,
en relación al lugar de donde emigró el individuo, puede ser causado por
varios factores, pero uno de ellos creería que se debe a la migración inter-
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Tabla 4. Probabilidad de recibir remesas en el año 2006 por carac-
terísticas del jefe del hogar y características del hogar

* Significante al 10%, ** significante al 5%, *** significante al 1%,
Fuente: ECV (2006)
Elaboración: Viviana Muñoz

Variables dF/dx P>|z|

Dummy de año (2006) 0.0977 (0.002)***

Sexo del jefe del hogar 0.0065 (0.002)***

Edad del Jefe del hogar 0.0005 0.187

Edad al cuadrado (jefe) 0.000012 (0.000)***

Escolaridad jefe del hogar 0.0028 (0.000)***

Jefe del hogar indígena -0.0238 (0.005)***

Índice de vivienda 0.0204 (0.001)***

BDH -0.0245 (0.002)***



Introducción

Definición del problema. Preguntas de la investigación

La emigración es un fenómeno de gran incidencia en el Ecuador: se esti-
ma que más del 10 por ciento de la población ecuatoriana reside en el
extranjero. Uno de los aspectos ligados a la migración es el de la separa-
ción familiar: el cabeza de familia (u otro de sus miembros) emigra y
queda alterada la unidad familiar. Por otra parte, son conocidos los bajos
niveles de los indicadores de educación en el Ecuador. Cabe preguntarse
¿cómo influye este fenómeno en la escolaridad de los niños de las familias
afectadas por la migración? O más concretamente, ¿los niños de los hoga-
res que reciben remesas de familiares migrantes tienen un rendimiento
escolar mayor o menor que los niños de los hogares sin migrantes?

A priori, se encuentran razones para que la migración dentro de un
hogar tenga un efecto en los logros escolares de los niños, aunque no es
claro el sentido de este efecto. Por un lado, la migración está asociada con
un deseo de mejorar la forma en que se cubren las necesidades básicas de
la familia, siendo la educación parte importante de estas necesidades
(SELA/CAF, 2004).
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