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RESUMEN 

 

En los últimos 20 años la migración de colombianos hacia el exterior se ha convertido en un fenómeno social 

de gran importancia para el país por su incidencia no sólo en las familias sino también en la economía local 

regional y nacional. Para el caso del Quindío, y según el censo del DANE del 2005, cerca del 9.4 % de la 

población total reside en el exterior y cerca del 8.4% de los hogares del departamento tienen como mínimo 

un miembro emigrante. Las remesas que envían estos emigrantes se han convertido en una fuente importante 

de ingresos. Debido a estos factores es importante conocer cuáles son las características socioeconómicas de 

las familias con experiencia de emigrantes, en aspectos tales como: el valor de las remesas recibidas por las 

familias, y la frecuencia de giros durante los años 2008-2009, la identificación de los patrones de gasto y la 

capacidad de ahorro de las familias receptoras de remesa y los perfiles ocupacionales de los remitentes de las 

remesa. 

 

Palabras clave: Banco mundial, Desarrollo Regional, emigrantes, flujos de remesas, Naciones Unidas, 

Producto Interno Bruto, transferencias. 

 

ABSTRACT 

 

In the last 20 years the migration of Colombians to other countries has become a social phenomenon of great 

importance for the country because of its impact not only families but also on local regional and national 

economy. In the case of Quindío and DANE census of 2005 about 9.4% of the total population living abroad 

and about 8.4% of households in the department have at least one migrant member. Because of these factors 

is important to know what are the socioeconomic characteristics of families with migrant experience in areas 

such as: the value of remittances received by families, and the frequency of turns during the years 2008-

2009, the identification of spending patterns and savings capacity of households receiving remittances and 

occupational profiles of the senders of remittances. 
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Introducción 

 

Uno de los principales aspectos socioeconómicos de las migraciones sobre el Desarrollo en 

América Latina y el Caribe es la transferencia de remesas. De acuerdo con las estimaciones de las 

Naciones Unidas y la organización para las migraciones (OIM), uno de cada diez de los 150 

millones de emigrantes internacionales nació en un país latinoamericano o caribeño. Así mismo, se 

calcula que de los casi 20 millones de latinoamericanos y caribeños que viven fuera de su país de 

nacimiento, la mitad de ellos emigró durante la década pasada, en especial a los Estados Unidos. 

Los diferentes estudios realizados estiman que 7 de cada 10 emigrantes latinoamericanos envían 

dinero periódicamente a la nación de origen cada año: las remesas representan así una generosa 

fuente de ingresos para la economía de varios países, superando en muchos casos la inversión 

extranjera directa (estadísticas recientes muestran que los flujos por remesas representan 

aproximadamente el 42.4 % de los flujos por IED) y las transferencias en ayudas para el desarrollo 

que envían los países ricos (las remesas representan el 260% de estas ayudas). 

 

En el caso Colombiano, la emigración internacional no es un fenómeno ajeno. Desde hace varias 

décadas y por diversas causas se han presentado espacios de tiempo durante los cuales los 

ciudadanos Colombianos han salido hacia otros países. Un primer momento de emigración se da en 

la década de los años 60 y 70, periodo que coincide con el fin de la violencia política. Un segundo 

momento hacia finales de los años 70 y principios de la década del 80 jalonada por el boom 

petrolero en el vecino país de Venezuela y tiempo en el cual Europa se convierte en destino 

principal de elites socioeconómicos refugiados políticos, intelectuales y artistas, y estudiantes que 

van a realizar sus estudios de postgrados en el exterior. 

 

Una tercera ola de emigración se presenta en los años 80 y 90, en los cuales factores como la crisis 

económica que atravesó el país en los años 98 y 99, y la amenaza terrorista del narcotráfico en los 

principales centros urbanos del país generaron un incremento de la migración hacia los Estados 

Unidos, la cual pasó de un 23% en la década de los 80, a un 37% en los 90. De igual manera, 

durante la década de los 90 se da un aumento de la migración hacia los pises asiáticos como el 

Japón y hacia otros destinos alternativos como Canadá, España, Inglaterra Francia, Italia y 

Alemania. 

 

Antecedentes 

 

De acuerdo con Jaifa Mezher El Kareh, en una ponencia presentada en el Foro especial de asuntos 

migratorios de la OEA (Washington, abril de 2008), algunas causas de la migración Colombiana 

son las siguientes: 

 

 Las posibles mejoras en materia laboral (condiciones económicas laborales) que se pueden 

encontrar en países desarrollados. 

 La idiosincrasia Colombiana que en la mayoría de las ocasiones asocia la migración como 

sinónimo del éxito personal, familiar y social (el sueño americano o europeo). 
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 La existencia de redes sociales establecidas en los lugares de origen y de destino, las cuales 

facilitan la decisión de emigrar.  

 Las características propias del lugar de destino: el idioma, clima, cercanía con el lugar de 

origen, percepción de los nativos frente a los nuevos miembros inmigrantes, así como las 

políticas propias de regularización o restricción a los cuales se enfrenta 

 Los desastres naturales. 

 La demanda de mano de obra calificada y no calificada de países desarrollados. 

 La oferta de programas en educación superior de diferentes países. 

 Los profundos cambios políticos en los que ha estado inmersa Colombia. 

 

De acuerdo con el DANE y los datos obtenidos en el año 2005, aproximadamente 3.3 millones de 

ciudadanos Colombianos se encuentran en el exterior (el 8 % de la población Colombiana). Los 

destinos elegidos por los migrantes son: Estados Unidos (35.4%), España (23.3%), Venezuela 

(18.5%), Ecuador (2.4 %), Canadá (2.4 %), Panamá (1.3 %), México (1.1 %), Costa Rica (1 %) y 

con un porcentaje mínimo Australia, Perú y Bolivia. 

 

De los3.3 millones de Colombianos en el exterior, las mujeres representan el 51.4 % de los 

emigrantes y la edad media de la población Colombiana en el exterior es de 25.4 años. Las 

principales zonas de expulsión son el valle del Cauca con el 24.1 % del total de los emigrantes de 

Colombianos, Bogotá con el 18.7 %, Antioquia con el 11.9 % Risaralda con el 7.8 % y Atlántico 

con el 6.6 %. 

 
Tabla 1. Las remesas en Colombia 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ingresos (millones de 

dólares) 

1.297 1.578 2.021 2.454 3.060 3.170 3.314 3.890 4.500 

Tasa crecimiento %  21.67 28.07 21.43 24.69 3.59 4.54 17.38 15.68 

Fuente: Banco de la República (2005) 

 

El comportamiento de las remesas de emigrantes Colombianos desde el año 2000 ha tenido un 

comportamiento creciente, con algunos altibajos en los años 2004 y 2005, de alrededor de un 20 % 

llegando a representar una participación de entre el 3 y el 3.4 % de PIB. Según el Banco 

Interamericano de Desarrollo, para el año 2007 Colombia se constituyó en el tercer país receptor de 

remesas, después de México (USD 23.053 millones) y Brasil (USD 7.373 millones.). 

Las remesas tienen un significativo impacto sobre la economía Colombiana lo que se refleja en las 

siguientes cifras: 

 

 Del 2000 al 2007 las remesas pasaron de 1.578 millones de USD a 4500 millones de USD, 

lo que significa un crecimiento de 185.17 %  

 Las remesas constituyen el tercer rubro dentro de los ingresos de divisas al país, por debajo 

de la inversión extranjera y las exportaciones de petróleo y sus derivados. 

 Las remesas pasaron de representar el 1.9 % del PIB en el 2000, a un máximo del 3.8 % del 

PIB en el 2003, ubicándose en el 2007 aproximadamente en un 3 % del PIB. 

 Las remesas en el año 2000 representaban el 12 % de las exportaciones y en el año 2005 el 

15.9 %.  
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 En los primeros nueve meses del año 2007 las remesas representaron 2.6 veces las 

exportaciones de café y 1.2 veces las de carbón. 

 
Tabla 2. Participación del flujo de remesas por regiones 

Región Porcentaje de remesas Valor recibido 2007 Millones USD 

Eje cafetero 26.1% 1.174.5 

Quindío 4.3% 193.5 

Risaralda 10.1% 454.5 

Caldas 8.2% 369 

Tolima 3.5 157.5 

Antioquia 13% 585 

Cundinamarca 15.3% 688.5 

Valle del Cauca 29.3% 1.318.5 

Resto 16.3% 733.5 

Total 100% 4.500.00 
Fuente: Banco Inter Americano de Desarrollo “Estudio receptores en América Latina 2004” 

De acuerdo con estimativos del BID, los beneficiarios de remesas se concentran en un 49 % en el 

eje cafetero, región en la cual se recibió en el año 2007 el 26.1 % de las remesas que equivalen a 

1.174.5 millones de dólares. En este valor el Quindío participa con 193.5 millones de dólares que 

equivalen al 4.3 % de las remesas totales de emigrantes. 

 

Teniendo como referencia el estudio realizado por el DANE, el Ministerio de relaciones exteriores 

y la Organización Internacional para las migraciones OIM en los hogares del área metropolitana 

centro occidente conformado por Pereira Dosquebradas y la Virginia, se obtuvieron datos 

importantes para el análisis de las remesas en Colombia y en la región. 

 

Según las encuestas aplicadas para la realización del estudio, la mitad de las remesas provienen de 

los estados Unidos y una cuarta parte de España, lo que se corresponde aproximadamente con las 

repartición geográfica de los emigrantes Colombianos. Alrededor del 75% de los colombianos en el 

exterior envía remesas y en su gran mayoría son migrantes recientes. El monto promedio mensual 

remitido se sitúa entre los 240 y 300 dólares, monto que tiende a subir durante los primeros años de 

la migración, a medida que mejoran sus condiciones financieras, y sólo empieza a disminuir 

después de diez años de permanencia en el país de recepción, lo cual es consecuencia, entre otras, 

del proceso de reagrupación familiar. 

De acuerdo con lo anterior, en este articulo se busca presentar los resultados de una investigación en 

los aspectos relacionados con la caracterización socioeconómica de las familias que reciben 

remesas, la determinación de las remesas recibidas y su frecuencia de recepción, la identificación de 

los patrones de gastos y la identificación del perfil ocupacional de los remitentes de las remesas. 

 

Aspectos teóricos 

 

Las concepciones económicas predominantes en los últimos años, que podrían expresarse a través 

de las posiciones neoliberales, neokeynesianas y neoestructuralistas, han señalado en un contexto 

general la importancia de las migraciones y especialmente de las remesas para los países 
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denominados en vía de desarrollo. Sin embargo, en un contexto más particular se evidencia fuertes 

diferencias que en el fondo reflejan una concepción específica de la economía y del desarrollo.
1
 

 

Los enfoques de la escuela neoliberal plantean que la migración es un proceso poblacional que 

ajusta los mercados laborales y que debería estar en la función de la oferta y demanda de 

emigrantes; sin embargo, en la realidad no existe tal libertad de mercado y los crecientes requisitos, 

condiciones y normas de migración hacen que cada vez menos esa oferta y demanda sean los 

factores determinantes de la migración. De igual manera, su posición frente a la entrada de remesas 

se enmarca en el impacto que se pueda generar en la balanza de pagos, en la demanda interna, en 

los niveles de precios y en la desestabilización de los mercados monetarios, cambiarios y 

financieros. 

Por su parte, los Neokeynesianos, bajo los postulados del papel del estado y de la importancia de la 

demanda y la inversión, sostienen que las remesas pueden convertirse en un factor multiplicador de 

la inversión, siempre que existan los incentivos tributarios, las medidas del estado y un creciente 

consumo; por lo tanto, las economías no estarían en principio expuestas a desequilibrios 

inflacionarios siempre y cuando la propensión marginal al consumo sea creciente y la tasa de interés 

se convierta en un elemento dinamizador de la inversión y no de la especulación de los nuevos 

flujos de recursos producto de las remesas. 

 

La concepción Neoestructuralista, en cambio, y de acuerdo con la CEPAL, señala que a pesar de la 

importancia de las remesas como fuentes de recursos, contrario a lo que ocurre con las 

exportaciones y la inversión extranjera directa no existen políticas públicas de apoyo, pues no hay 

una política regional que considere a los focos de expulsión de población como unidades donde el 

emigrante y su familia puedan constituirse en agentes de desarrollo asignando parte de su capacidad 

de ahorro a proyectos que den dinamismo a la economía regional. 

 

Sin embargo, la discusión actual en los ámbitos académicos y políticos acerca de la importancia de 

las remesas de emigrantes en el desarrollo de las economías, sobre todo de América Latina, 

cuestiona los nuevos enfoques que tienen como soporte el hecho que las remesas sean transferencias 

privadas entre particulares y que, por consiguiente, no pueden sustituir la responsabilidad del estado 

y la opción del mercado en la promoción del desarrollo económico y el bienestar de la población tal 

como lo plantean algunos autores. En este marco de la discusión, se pueden encontrar más 

posiciones empiristas que bases teóricas y conceptuales que puedan explicar las diferentes hipótesis 

en torno a la relación remesa-desarrollo; lo que sitúa el debate en la posibilidad de determinar más 

cómo las remesas pueden promover un proceso de desarrollo económico en las regiones de origen 

de la migración, que el porqué las remesas podrían tener tal impacto. Lo que refleja la ausencia de 

un marco teórico que permita establecer una definición conceptual de las remesas, así como de su 

relación con el proceso de desarrollo.  

Autores como Alejandro I Canales, en su texto Remesas y desarrollo en América Latina: una 

relación en busca de teoría, plantean que el análisis se puede proponer desde dos enfoques: desde la 

macroeconomía, teniendo como base los aportes Keynesianos y buscando explicar los efectos 

                                                 
1
Frente a las diferentes posiciones en torno al papel de la migración y de las remesas es importante consultar los 

documentos de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 

FOMIN. 
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multiplicadores que las remesas puedan tener sobre el ingreso y la economía interna de los países 

receptores; o desde los enfoques de modelos econométricos que permitan estimar los determinantes 

macroeconómicos de las remesas para tratar de demostrar empíricamente dichos determinantes así 

como los ámbitos y limitaciones de sus posibles impactos. En términos generales, este último 

enfoque en vez de mostrar un esfuerzo para determinar alguna teoría que explique la relación 

remesa-desarrollo lo que buscan es un sustento a través de previsiones empíricas sobre el impacto 

de las remesas sobre tal o cual variable económica. 

 

Aspectos metodológicos 

 

El tipo de investigación es descriptivo, teniendo en cuenta que se hace un análisis de las familias 

ubicadas en el departamento del Quindío que tienen uno o más integrantes como residentes en otros 

países y que envían periódicamente remesas. 

 

Se tomó información primaria mediante la aplicación del método de muestreo aleatorio estratificado 

de afijación proporcional para la selección de la muestra y se desarrolló el trabajo de campo en 

todos los municipios del Quindío mediante la aplicación de una encuesta que contenía la 

información necesaria para dar respuesta a los objetivos. 

 

El documento tiene la siguiente estructura: en primer lugar la formulación del problema, los 

objetivos, la justificación, el marco referencial de la investigación y los aspectos metodológicos. 

Los capítulos siguientes muestran los resultados correspondientes a cada uno de los objetivos de la 

investigación. 

 

Teniendo en cuenta que el estudio propuesto tiene como objetivo la determinación del 

comportamiento del flujo de remesas de emigrantes del Quindío, así como la caracterización 

socioeconómica de las familias, la investigación es de tipo descriptivo y de enfoque empírico 

analítico.  

 

Población: Las familias ubicadas en cada uno de los municipios del departamento del Quindío que 

tienen uno o más de sus integrantes como residentes en otros países y que envían periódicamente 

remesas. Estas familias conforman 9.652 hogares (dato del DANE censo 2005) que están 

distribuidas en diferentes municipios del Quindío. 

 

Muestra. De la población se tomó una muestra representativa con un grado de confianza del 95 % y 

un error de muestreo del 5% mediante la utilización del muestreo aleatorio estratificado con 

afijación proporcional. Esto con el propósito de que cada uno de los municipios tenga participación 

en la muestra y nos permita conocer las características particulares en cada estrato. 

 

La muestra para esta investigación es como mínimo de 370 familias y para este caso se tomaron 390 

familias distribuidas en los municipios del departamento mediante la aplicación del muestreo 

aleatorio estratificado de afijación proporcional así: 
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Tabla 3 

MUNICIPIO NUMERO DE 

FAMILIAS 

encuestadas 

Armenia 212 

Calarcá 45 

Montenegro 24 

Quimbaya 22 

La Tebaida 21 

Circasia 20 

Barcelona 10 

Salento 6 

Génova 6 

Pijao 5 

Córdoba 4 

Filandia 15 
Fuente: los autores 

 

Instrumentos para la recolección de la información. Para desarrollar el trabajo de campo, 

preliminarmente se determinaron las fuentes primarias de información que en nuestro caso son las 

familias de emigrantes del departamento del Quindío, quienes son las encargadas de entregar la 

información con que se realizó la investigación. Además, se tomaron fuentes secundarias que tienen 

información de esas familias o de los emigrantes para otras investigaciones relacionadas con el tema 

(Cámara de Comercio, Banco Mundial, BID, Banco de la República, FOMIN, red de universidades 

del eje cafetero y documentos y artículos sobre la temática). 

 

Para la recolección de la información primaria se utilizó el siguiente instrumento: 

 

La encuesta: que se aplicó a las familias para desarrollar la caracterización y tomar la información 

necesaria para lograr los objetivos de la investigación. 

 

La información secundaria se recolectó mediante una ficha construida por los investigadores para 

consignar información de interés aplicando la técnica de resúmenes analíticos de lectura. 

 

Prueba piloto. Para la realización del trabajo de campo se diseñaron los instrumentos, se hizo la 

prueba para garantizar la claridad en las preguntas y confiabilidad en las respuestas. Posterior mente 

se aplicó una prueba piloto para determinar la variabilidad de la información, para luego poder 

ajustar el tamaño de la muestra de la investigación. 

 

Plan de análisis de la información recogida. Para el tratamiento de la información, después de 

recolectada se utilizó un paquete estadístico (Excel) con el objeto de registrar la información y 

tomar las herramientas adecuadas para hacer el análisis de la información, en este caso la estadística 

descriptiva (probabilidades, tablas y curvas de frecuencia, medidas de centralización y dispersión) y 

la inferencia (estimación y conceptos de muestreo) para sacar conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación.  

 

Resultados de la caracterización socioeconómica 

 

Caracterización según estrato 
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De acuerdo con el estudio realizado por la organización internacional de migraciones en el AMCO 

(Pereira, la Virginia y dos quebradas), el 18.3% de los hogares reciben remesas: el 14.1 son del 

estrato I, 12.8 del estrato II, 22.3 del estrato III, 33.5 del estrato IV, 22% del estrato V y 11.9% del 

estrato VI. 

 
Tabla 4. Estrato socio-económico de las familias. 

 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 COMERCIO 

ARMENIA 1.9% 16% 45.3% 21.7% 13.2% 1.4% 0.5% 

CALARCA 

 

11.1% 42.2% 44.4% 2.2% 

  MONTENEGRO 

 

41.7% 58.3% 

    QUIMBAYA 4.5% 40.9% 54.6% 

    TEBAIDA 

 

66.6% 33.4 

    CIRCASIA 5% 20% 70% 5% 

   BARCELONA 

 

20% 80% 

    SALENTO 16.7% 50% 33.3% 

    GENOVA 
 

16.7% 83.3% 
    PIJAO 60% 20% 20% 
    CORDOBA 75% 25% 

     FILANDIA 53.3% 33.3% 13.3% 
    Fuente: los autores 

 

 

En el departamento del Quindío, las familias de emigrantes están distribuidas por estrato 

socioeconómico así: 

En la mayoría de los municipios la ubicación por familias está en los estratos II y III. En Armenia y 

Calarcá se extienden hasta los estratos IV y V. En los municipios cordilleranos la gran mayoría está 

en los estratos I y II. 

 

En Armenia y Calarcá la concentración de familias de los emigrantes se ubican en los estratos III y 

IV, lo que muestra un comportamiento muy similar al presentado en el estudio del AMCO.  

 

En Armenia el 45.3% de las familias son del estrato III, el 21.7% son de estrato IV y el 14.6% 

pertenecen al estrato V y VI. 

 

En Calarcá las familias están concentradas en el estrato III y IV, 42.2% y 44.4% respectivamente. 

Los municipios de Montenegro y Quimbaya presenta una situación similar en cuanto al estrato de 

las familias: 41.7% y 40.9% respectivamente en el estrato II; el 58.3% y el 54.6% en el estrato III. 

 

En los demás municipios predominan los estratos I y II, con excepción de Circasia que predomina 

el estrato III con un 70% de las familias. 
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CARACTERIZACIÓN DEL TIPO Y TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 
Gráfica 1. Tipo de vivienda que habitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: los autores 

 

 

Las familias de emigrantes que viven en el departamento del Quindío y que basan su sustento en el 

apoyo económico que reciben de las personas que están en el exterior, pueden seleccionar el tipo de 

vivienda y sus características; ya sea vivienda individual o apartamento, de acuerdo con sus 

necesidades y gustos y orientan gran parte de los ingresos por remesas hacia el mejoramiento de las 

mismas. Es de resaltar que en los sectores y barrios donde habitan familias de emigrantes se puede 

detectar que las mejores viviendas son habitadas por estos núcleos. Los resultados del estudio 

muestran que un 75% de estas familias de emigrantes vive en casa, mientras que el 25% lo hace en 

apartamento. 

 

 

 
Gráfica 2. Tenencia de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: los autores 

 

 

Se puede detectar que la gran mayoría de las familias de los emigrantes dan prelación a adquirir 

vivienda propia. De los resultados del estudio se colige que el 66% de las familias poseen vivienda 

propia sin deuda en el año 2009. El estudio del AMCO muestra un comportamiento similar para el 

año 2004 en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, donde cerca del 50% de las familias que reciben 

remesas son propietarias de vivienda. También hay una marcada similitud entre los dos estudios en 

relación con las familias que están pagando su vivienda: 8% en el Quindío frente al 5.1% en Pereira 

y Dosquebradas. Se puede deducir que el recibo de las remesas contribuye al mejoramiento de la 
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calidad de vida, pues permite que las familias sean propietarias de sus viviendas. Solo el 26% de las 

familias tienen vivienda en arriendo. 

 
Gráfica 3. Disponibilidad de servicios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: los autores 

 

Una de las características del departamento del Quindío es la amplia cobertura de servicios públicos 

en todos sus municipios. Esto es confirmado por las cifras del estudio, según las cuales: los 

servicios de energía, acueducto, aseo, alcantarillado muestran una cobertura aproximada del 100%. 

Pero también es de resaltar en servicios como la televisión por cable el 95 % e internet tienen 

acceso un 62% de las familias. Los servicios de gas domiciliario y teléfono fijo tienen un 81 % de 

participación. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR, NIVELES DE 

ESCOLARIDAD, OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
Gráfica 4. Número de personas por familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 
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La composición de las familias de los emigrantes muestra la siguiente situación: 

 

Un 30.5% de las familias tiene de uno a tres miembros, el 51.7% de 3 a 5 integrantes, entre 5 y 7 

personas el 13.3% y el 4.4% de las familias cuentan con más de 7 personas. 

 

Teniendo en cuenta el estudio “caracterización de la migración internacional en el municipio de 

Armenia” (Puerta, 2009), proyecto del observatorio Colombo Ecuatoriano de migraciones de 

investigación en movilidad urbana realizado por la red Alma Mater y la Fundación Esperanza y 

teniendo como referencia la ciudad de Armenia, el parentesco de la persona emigrada con los 

integrantes de la familia se comporta así:  

El 5% de los emigrantes tienen parentesco con el hogar; el 8% con el esposo(a), compañero(a); el 

54% hijo(a), hijastro(a); el 10% yerno o nuera, 2% cuñado o cuñada; el 6% nieto(a), 2% padre 

madre padrastro o madrastra; 11% hermano(a), 7% otro pariente, 2% otro no pariente. 
 

Tabla 5. Distribución porcentual del nivel de escolaridad de los miembros de la familia. 

 
Fuente: los autores 

 

El nivel de escolaridad de las familias presenta la siguiente situación de acuerdo con las edades: 

 Educación primaria: el 16.9% de las familias que tienen integrantes menores de 15 años 

poseen educación primaria. El 4.4% de las familias que tienen integrantes con edades entre 

15 y 50 años tienen primaria y el 6.2% con integrantes que tienen edades mayor a 50 años 

cuentan con nivel de formación primaria. 

 

 Educación secundaria: El 4.60% de las familias que tienen integrantes menores de quince 

años poseen educación secundaria. El 25.0% de las familias que tienen personas entre 15 y 

50 años tienen un nivel de educación media secundaria. El 6.4% de los miembros de la 

familia con integrantes mayores de 50 años tienen formación secundaria. 

 

 Educación Universitaria: El 1.04% de menores de 15 años se encuentran cursando 

Universidad. El 27% de las familias con miembros con edades entre 15 y 50 años tienen o 

están cursando educación Universitaria y el 4% de las familias cuentan con mayores de 50 

años con formación Universitaria. 

 Sin Nivel de educación: El 1.7% de las familias tienen menores de 15 años que no han 

iniciado estudios. El 0.9% de las familias que poseen personas con edades entre 15 y 50 

años presentan una tasa de analfabetismo y el 1.9% de las familias con miembros mayores 

de 50 años son analfabetas. 

< 15 AÑOS ENTRE  15   y 50  AÑOS > 50 AÑOS TOTAL

PRIMARIA 16,9% 4,4% 6,2% 27,50%

SECUNDARIA 4,60% 25,00% 6,40% 36,00%

UNIVERSIDAD 1,04% 27,00% 4% 32,00%

ANALFABETA 1,70% 0,90% 1,90% 4,50%

TOTAL 24,24% 57,30% 18,46% 100%



136 
 

 
Tabla 6. Distribución porcentual de la ocupación de los miembros de la familia. 

 
Fuente: los autores 

 

En el 10.2% de las familias de los emigrantes los padres son empleados y el 4.0 % desempleados, 

aproximadamente el 1.0% son estudiantes y en el 2.5% de las familias el padre es pensionado. 

En el 10.0% de las familias las madres son empleadas, en el 15.0% las madres son desempleadas, 

en el 1.0% de las familias las madres estudian y en el 1.0% de las familias las madres están 

pensionadas. 

Para los hijos la situación es la siguiente: en el 9.0% los hijos son empleados, en el 2.0% de las 

familias los hijos están desempleados, en el 31.0% los hijos son estudiantes. 

Para los nietos se tiene la siguiente situación: el 0.3% de las familias tienen nietos empleados, 0.2% 

de las familias tienen nietos desempleados y el 3.5% de las familias tienen nietos estudiantes. 

En otros miembros de la familia la situación es la siguiente: El 2.0% de las familias tienen otros 

miembros que son empleados, en el 4.7% de las familias otros miembros son desempleados, el 

3.0% de las familias tienen otras personas que son estudiantes y el 0.3% de las familias tienen otros 

con pensión. 

 
Gráfica 5. Seguridad social de las familias cotizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: los autores 

 

EMPLEADO DESEMPLEADO ESTUDIANTE PENSIONADO TOTAL

PADRE 10,2% 4,0% 0,3% 2,5% 17%

MADRE 10,0% 15,0% 1,0% 1,0% 27%

HIJOS 9,0% 2,0% 31,0% 0,0% 42%

NIETOS 0,3% 0,2% 3,5% 0,0% 4%

OTROS 2,0% 4,7% 3,0% 0,3% 10%

TOTAL 31% 26% 39% 4% 100%
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En el 36% de las familias el que cotiza a la seguridad social es el padre, el 37% de las familias 

tienen como cotizante a la madre, en el 20% de las familias el que cotiza es el hijo y en el 8 % de 

las familias otro miembro de la familia es el que cotiza. 

 

En términos generales el 93% de las familias tiene seguridad social, lo que se convierte en otro 

factor que muestra la calidad de vida de las familias de los emigrantes. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LAS REMESAS 

 

Gráfica 6. Remesas recibidas año 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores. 

 

Aproximadamente el 57% de las familias recibieron en el 2008 entre $ 89.000 y 600.000 mensuales 

(aproximadamente entre US$ 45 y 300 dólares). El 21.3% recibe hasta $1´100.000 

(aproximadamente US$ 550 dólares). Y el 7.9% de las familias reciben hasta $ 1´600.000 (US$ 800 

dólares aproximadamente. 

 

Aproximadamente el 5% de las familias no recibieron remesas. 

 

Gráfica 7. Remesas año 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: los autores 
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En el año 2009, el 79% de las familias reciben entre $100.000 y $ 1´130.000 (entre US$ 50 y 560 

dólares aproximadamente). El 17.2% de las familias reciben $ 2´160.000 (aproximadamente US$ 

1´080 dólares). 

 

Las remesas constituyen una fuente importante de ingresos para las familias receptoras. Su 

comportamiento es semejante a los resultados obtenidos en el estudio del AMCO- en Pereira y Dos 

quebradas- que equivalen al 41.2%. 

 
Gráfica 8. Frecuencia de giros de los emigrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: los autores 

 

 

El flujo de remesas de los emigrantes quindianos presenta un comportamiento continuo durante el 

año como lo reflejan los resultados del estudio: el 80% de las familias reciben remesas con 

periodicidad mensual y aproximadamente el 10% las reciben de manera eventual. 

 

El 88.43% de los envíos de remesas internacionales que hacen lo emigrantes a sus familias tiene 

una periodicidad mensual. Esta frecuencia coincide con la periodicidad de pago de los principales 

gastos de consumo (vivienda. Alimentación, servicios públicos, entre otros). 

 

El resto de los giros se reciben con una periodicidad eventual. 
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USO DE LAS REMESAS 

 
Gráfica 9. Distribución del Uso de las Remesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: los autores 

 

 

Una de las principales críticas que se hacen a las remesases es que se concentran esencialmente en 

el consumo de bienes de primera necesidad y que no se destinan a gastos productivos. En otras 

palabras, el hecho de que los receptores de remesas tengan una tasa de ahorro muy débil y que no 

usen el dinero recibido para invertir en proyectos empresariales no favorecería el desarrollo a largo 

plazo de la economía. Sin embargo, cabe anotar que la estructura de gastos de las familias que 

reciben remesas es similar a la de la mayoría de los hogares Colombianos y, desde luego, no tiene 

nada que ver con las remesas mismas, sino con las condiciones de vida de los colombianos en 

general. Además, parece inconsistente criticar el uso que hacen las familias de las remesas cuando, 

justamente, la razón central por la cual los emigrantes envían dinero es la cobertura de las 

necesidades primarias de su familias 

 

La distribución de los ingresos recibidos por remesas de los emigrantes quindianos por parte de las 

familias muestra un comportamiento similar al del resto del país: en el caso de Colombia el 80% de 

las remesas son utilizadas por los receptores para cubrir costos de vivienda, alimentación servicios 

públicos y educación. En el caso del Quindío estos recursos están orientados así: 

 

Educación 21%, Vivienda 12% y alimentación 29%. El 38% restante se utiliza para inversión, 

ahorro o pago de deudas, lo que muestra un comportamiento de casi el doble de los recursos 

dedicados a estos rubros con respecto al comportamiento del país que destina el 20% para estos 

mismos fines. 

 

El comportamiento estable del flujo de remesas hacen que estas sean una parte significativa del total 

de ingreso de los hogares y por lo tanto una fuente importante para suplir los gastos corrientes de las 

familias. 

 

Los emigrantes del Quindío tienen en promedio 8 años de permanencia en el exterior. 
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Perfil ocupacional y lugar de residencia de los emigrantes 

 
Gráfica 10. Perfil Ocupacional De Los Remitentes De Las Remesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: los autores 

 

La mayor parte de los emigrantes, 42.50%, se desempeñan en actividades relacionadas con servicios 

varios como: operarios de mantenimiento, jardineros, conductores, niñeras, acompañantes de 

adultos, manualidades, mensajería, entre otros. El 16.70% se desempeñan como trabajadores 

independientes: vendedores y pequeños negocios. El 13.50% son empleados en el sector comercio, 

bancario y servicios. El 11.50% están dedicados a actividades de hotelería y turismo: gastronomía, 

barman, mucamas en hoteles, entre otros. 

Es de destacar que el 7.20% de los emigrantes del Quindío son profesionales que desempeñan sus 

actividades como contadores, ingenieros, publicistas, enfermeros o técnicos. El resto de los 

emigrantes se desempeñan en actividades tales como empresarios, comerciantes y actividades 

agropecuarias. 

 
Gráfica 11. Lugar de residencia de los emigrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: los autores 

 

 

La mayoría de emigrantes se encuentran establecidos en Estados Unidos y en España: 44.4% y 36% 

respectivamente, lo que muestra un comportamiento similar a lo que sucede en el área 

metropolitana centro occidente (Pereira, Dosquebradas y La Virginia) y en el resto del país. Los 

emigrantes del Quindío también están residenciados en países como: Venezuela 3%, Inglaterra 3% 

y el resto están en países tales como Italia, Canadá, México y Ecuador. 
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Algunas recomendaciones que surgen del estudio 

De acuerdo con la caracterización socioeconómica anteriormente presentada en los aspectos 

relacionados con el nivel de escolaridad, los niveles ocupacionales y las características especificas 

de las remesas en cuanto a flujos y uso de las mismas, y considerando los resultados de los estudios 

que sobre la temática se han realizado en la región (Cámara de Comercio, Fundación Esperanza, 

Red Alma Mater, entre otros), se presentan las siguientes líneas de acción para canalizar recursos 

provenientes de las remesas de los emigrantes hacia actividades productivas que puedan contribuir 

al desarrollo regional. 

 

1. Implementación de alternativas económicas a través de proyectos productivos que permitan 

la incorporación de los emigrantes y sus familias en el mercado laboral de manera autónoma, 

orientando el buen uso de sus ahorros y los ingresos que se reciban a través de planes de retorno. 

2. Aprovechar las capacidades laborales técnicas y profesionales y experiencias individuales 

que puedas servir como ideas de negocios generadoras de empleo y desarrollo económico a nivel 

local.  

3. Aprovechar la experiencia de instituciones que han liderado programas sobre el tema tales 

como: ACOPI, SENA, Cámara de Comercio y asociaciones de migrantes en el exterior. 

4. Capacitar a grupos de familias de emigrantes sobre actividades regionales enmarcadas en los 

planes de desarrollo y disponibilidades de recursos para el desarrollo de proyectos productivos 

apoyados por instituciones que disponen de recursos tales como Ministerio de Protección Social, 

Cámara Colombiana de Turismo, AMCO, Gobernación del Quindío, Alcaldía de Armenia, Cámara 

de comercio de Armenia, entre otras. 

5. Promover programas de bancarización para la población receptora de remesas, de tal manera 

que los familiares de esos emigrantes puedan recibir sus remesas y tener acceso a los servicios 

financieros a través del desarrollo de micro finanzas. 

6. Evaluar esquemas de inversión individuales con el fin de identificar experiencias exitosas y 

no exitosas con el objetivo de ofrecer opciones de gasto e inversión de las remesas, proveer 

asistencia técnica y de capacitación e información de financiamiento. 

7. Promover asociaciones de emigrantes y sus familias para el desarrollo de proyectos 

productivos. 

 

 

Conclusiones 

 

 Las familias de emigrantes que habitan el departamento del Quindío han logrado, gracias a 

las remesas, un nivel de vida por encima de la línea de pobreza, destacándose la vivienda 

propia y los usos de los ingresos en alimentación, educación y salud como medios para vivir 

con dignidad. Se destaca, además, el hecho de que el 66% de las familias tiene vivienda 

propia, y el 8% se encuentra en proceso de pago de la misma. La cobertura de los servicios 
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públicos es cercana al 100%. Un hecho importante es que los miembros de la familia con 

edades entre 15 y 50 años han accedido a educación media en un 56%, y un 61 % han tenido 

acceso a educación superior 

 

 Una parte significativa de las remesas recibidas se utilizan para financiar los gastos de 

educación, alimentación y de salud de las familias. Muchos niños pueden seguir sus estudios 

y numerosas familias pueden pagar los servicios de salud gracias al apoyo financiero de los 

emigrantes en el exterior. 

 

 El 38% de los ingresos provenientes de remesas es utilizado por las familias para inversión, 

ahorro o pago de deudas. Las remesas se convierten en un recurso para promover el ahorro y 

su orientación hacia actividades productivas de acuerdo con las vocaciones y 

potencialidades de la región, para lo cual se hace necesario poner en ejecución las líneas de 

acción planteadas en la recomendación seis de este estudio 

 

 Una de las características del departamento del Quindío es la amplia cobertura de servicios 

públicos en todos sus municipios. En el estudio esto se confirma a través de las cifras que 

muestran que en los servicios de energía, acueducto, aseo, alcantarillado hay una cobertura 

aproximada al 100%. 

 

 Un hecho que es de resaltar está relacionado con que el 61.30% de las familias con 

miembros con edades entre 15 y 50 años tienen o están cursando educación Universitaria y 

el 11% de las familias cuentan con mayores de 50 años con formación Universitaria, lo cual 

permite concluir que los recursos provenientes de remesas se orientan a cualificar a los 

miembros de la familia a nivel de educación superior. . 

 

 En la familias el 69% de los padres y el 44.6% de las madres son desempleadas, lo cual 

muestra que las remesas se convierten en una fuente importante de ingresos. 

 

 La mayor parte de las familias reciben remesas con periodicidad mensual en un monto 

promedio entre USD 350 y USD 500 dólares. 

 

 Los emigrantes se desempeñan en labores de servicios varios, actividades independientes, 

servicios de hotelería y turismo y algunos como profesionales empresarios y comerciantes. 

 

 La mayoría de los emigrantes quindianos residen en Estado Unidos y España. 
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