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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto internacional en el que se encuentra, Guatemala se ha destacado 

por ser uno de los países exportadores de capital humano hacia los Estados 

Unidos y Canadá, esa mano de obra puede o no ser tecnificada, pero a su vez 

constituye fuerza de trabajo que se pierde en el país de origen y que 

ocasionalmente es deportada por carecer de la documentación vigente  que le 

acredite la permanencia en suelo estadounidense. 

 

El problema de investigación fue de interés para la autora dada la relevancia de la 

localidad a nivel histórico de Guatemala y de su relativa proximidad con la 

metrópoli, así como su previo conocimiento de la posible existencia de 

migraciones internacionales hacia Estados Unidos motivadas por algunos 

aspectos teóricos que ya se habían estudiado por destacados autores como 

Ravenstein yJerome. 

 

En el Capítulo I se establecen los aspectos teórico-metodológicos que fueron 

implementados en el desarrollo del documento y sirvieron de guía al mismo. Los 

puntos teóricos de partida por tanto fueron los postulados de Ravenstein como 

primer autor científico de las migraciones internacionales mediante la metodología 

cualitativa y el uso de la entrevista y una guía de observación.  

 

La tesis se desarrolló en su Capítulo II resaltando los aspectos básicos de los 

procesos migratorios y de la migración puntualizando en la historia y la prehistoria 

de las migraciones para posteriormente llevar al lector a las migraciones 

mundiales, regionales y las existentes en Guatemala. 

 

El Capítulo III evidencia parte de lo que ha impactado en el imaginario social y se 

ha logrado alcanzar al mismo tiempo en el municipio de Tecpán Guatemala, la 

generación de desarrollo a través de las remesas, pero como se verá en el 



ii 

 

documento hacia el último Capítulo es un desarrollo manifestado en la inversión 

de capital humano. 

 

El Capítulo IV es una síntesis de lo que se conoce de Tecpán Guatemala, 

información proporcionada por el Centro de Salud de la localidad y por la 

Municipalidad del lugar que fue utilizada para llevar a cabo la indagación científica. 

 

Como parte final del contenido se realiza un análisis de carácter teórico-práctico 

de los postulados de Ravenstein mediante los estudios de caso reflejados en 

entrevistas y en las guías de observación como técnicas e instrumentos de 

investigación planteados para el levantamiento de datos. Por último se encontrará 

el lector con las conclusiones al proceso investigativo en base a lo desarrollado, a 

la información proporcionada y al aprendizaje del investigador.   
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Se escogió el presente tema de investigación social a raíz del creciente interés de la 

comunidad internacional en los fenómenos migratorios como fuente de 

desplazamiento humano que generó intercambio de conocimientos, convivencia de 

diversas culturas y no menos importante flujos internacionales de dinero, ya sea de 

manera temporal o permanente. No obstante al flujo económico que proviene del 

exterior no se le presta atención meritoria dado que representa un reto para los 

Estados el regular y optimizar dicha actividad económica y plantear políticas que 

busquen el mayor beneficio para las personas que migraron hacia al exterior y 

generaron desarrollo para el país. Por cada remesa recibida hay más de tres 

personas que se benefician del monto que ha sido transferido (Pérez Xicará: 2008), 

por lo que contribuye a un equilibrio en los gastos realizados por concepto de 

compras para satisfacción de necesidades consideradas dentro de la canasta básica, 

pero insuficiente para cubrir las precariedades de familias numerosas. 

 

Se  cree que el tiempo y la forma de recepción de las remesas influyen en el ascenso 

social y en la forma de su ejecución por parte del o los receptores. Al hacer el 

análisis de la política migratoria en Guatemala como en Estados Unidos,  se 

pretendió abordar los fenómenos que por su naturaleza son relevantes en cuanto a 

política migratoria y se analizaron aquellas problemáticas relacionadas a la 

organización interna del Estado, pudiendo realizar una generalización de lo que 

puede suceder en otros países receptores de remesas familiares internacionales. 

 

Como valor potencial de los resultados de la investigación  se consideró elaborar las 

recomendaciones necesarias para el mejor manejo de las remesas, tomando en 

cuenta la información disponible y los datos obtenidos de las personas entrevistadas. 

El aporte investigativo  será a la academia y a la investigación científica para que a 
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partir de ella se dé a conocer cómo se desarrolló el fenómeno en una comunidad 

guatemalteca, si es posible generar respuestas positivas al fenómeno migratorio de 

la localidad y en su defecto darle un mejor uso a las remesas. Por otra parte, la 

investigación será de utilidad a los estudiantes o al público en general que tenga 

interés en la problemática. 

 

Como planteamiento del problema se tiene que el Fondo Multilateral de Inversiones 

del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN-BID: 2014) indica que las remesas 

son un capital que se envía para que los familiares de los migrantes cubran 

necesidades básicas. En los últimos años se dio una redistribución del envío de 

remesas, dada la crisis financiera del 2008, por lo que  la variación de remesas 

favoreció a Centroamérica ya que recibió más remesas en relación a México y 

Sudamérica puesto que las oportunidades laborales se han incrementado y 

Sudamérica sigue sufriendo por la crisis española. Asimismo afirma el FOMIN que el 

dinero que se envía tiende a ser menor o mayor dependiendo las circunstancias 

tanto del país de origen y del país desde el cual se envía el dinero. El costo promedio 

de envío de remesas ha bajado en los últimos quince años del 15 al 7% puesto que 

también han variado las formas de envío de los fondos. 

 

Hay que determinar que dada la importancia de las remesas y las diversas relaciones 

existentes  que pueden causar tanto su incremento como su descenso en una 

población como la de Tecpán Guatemala, se buscó aprender y aprovechar de las 

experiencias individuales  de las personas a las cuales se les realizó una entrevista 

en la que la investigadora  aprendió de la comunidad, además con los resultados se 

propiciaron explicaciones para su empleo y generar así un mayor desarrollo 

económico en dicho municipio, que a su vez pueda ser replicado en otros espacios, 

verificando si los hechos que en este instrumento se plantearon son consistentes con 

la realidad de la localidad; es decir, se plantea como punto fundamental de la 

investigación ver las carencias de los hogares según los datos aportados por los 

entrevistados, por lo que se buscó la relación entre la insatisfacción de necesidades 

básicas por parte del Estado y/o el gobierno local, las migraciones y la recepción de 
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remesas familiares provenientes del extranjero; probando el cómo contribuyen las 

remesas al desarrollo local, para realizar una comprobación empírica, práctica y 

teórica de la información para que se analice la situación concreta que se planteó. 

Es por tanto que se consideró que las Relaciones Internacionales, como una ciencia 

social, debe identificar las consecuencias sociales, políticas y económicas que tienen 

las remesas derivada de la migración internacional, que aunque ambas van de la 

mano, se han realizado estudios independientes para cada una y  han adquirido 

relevancia para generar nuevas fuentes de análisis y explicación de este fenómeno 

dentro de la disciplina científica. 

 

La delimitación de esta investigación quedó de la siguiente manera, como eje de la 

investigación se tuvo   el impacto económico de las remesas, ya que es importante 

resaltar el desarrollo económico y social del municipio de Tecpán Guatemala, para lo 

cual se buscó obtener información de la población, la delimitación geográfica quedó 

en el área urbana del municipio de Tecpán Guatemala, y la delimitación temporal se 

basó en los años 2010 al 2013, puesto que fueron unos de los años que a nivel 

nacional se vio  reflejado un incremento en relación a los años anteriores en una fase 

de recuperación económica del país de envío. 

 

Asimismo se planteó como alcances favorecer a la visibilización de las remesas 

familiares que tienen un impacto local que influyen en el crecimiento y desarrollo 

económico de Guatemala conociendo los efectos favorables y aquellos que son 

negativos de las remesas, entre las limitaciones se consideró que  el tema a 

investigar tiene aspectos que tocan la economía familiar, algunos encuestados 

puedan no brindar la información solicitada. 

 

Para un marco teórico – conceptual la investigación dentro del marco de las 

Relaciones Internacionales de Guatemala se  proyectó hacia una política exterior que 

es el marco referente del accionar estatal en cuanto a cómo han de ser sus 

relaciones con los otros países del mundo. Un aspecto importante de esa política 

exterior es el respeto a los Derechos Humanos, ya que el ser humano debe ser  
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sujeto del desarrollo, y es por ello que debe tomarse en cuenta  por ejemplo, a los 

migrantes ya que ellos también  son sujetos de protección del derecho interno e 

internacional. Los esfuerzos más sobresalientes en cuanto al tema son las 

negociaciones para adquirir el Estatus de Protección Temporal o TPS por sus siglas 

en inglés, así como la lucha por la reforma migratoria, dado los diversos casos de 

muertes en el desierto y migración de menores  a Estados Unidos. 

 

Si se pregunta ¿Qué es migración? La respuesta más adecuada es considerada 

como el desplazamiento temporal o permanente de personas de un territorio a otro, 

en este caso es el desplazamiento de personas en busca de oportunidades de 

educación, trabajo, o para escapar de un clima político adverso. “Los emigrantes 

pueden clasificarse como pobladores permanentes, expatriados alta o escasamente 

capacitados, buscadores de asilo, refugiados, trabajadores indocumentados, 

emigrantes sin necesidad de visa y estudiantes.” (Golidn & Reinert, 2007), la cual 

también es usada como mecanismo para reducir o escapar de la pobreza. 

 

Las remesas son el dinero que los emigrantes envían a su país de origen. El Banco 

Mundial -BM- (Fajnzylber & López, n/d) refiere que las remesas son importantes en 

América Latina ya que hacia el 2006 era el continente con mayor flujo  y se 

comparaban a la inversión extranjera directa –IED- y son un capital seis veces mayor 

a la asistencia oficial para el desarrollo –AOD-. Es decir, generan aportes 

significativos al desarrollo económico, se les ve como un reductor de la pobreza y la 

desigualdad entre los países, permiten que los receptores tengan capacidad de 

ahorro y mejoren sus perspectivas educativas y de salubridad. 

 

Las remesas son vistas como fuente de desarrollo local,  según el autor (Orozco, 

2004) y forman parte esencial del flujo financiero que llega a las zonas rurales de 

América Latina. Guatemala, Nicaragua y El Salvador son países en donde por lo 

menos una cuarta parte de las remesas que ingresan a estos países son destinadas 

a zonas rurales, por lo que su manejo responsable  podría convertirlas en un 

mecanismo de ahorro externo para impulsar la modernización del área de destino, 



5 
 

para ello él propone dos aspectos relevantes; el primero es la reducción de costos y 

la segunda es la democracia financiera: 

 

1.    La reducción de costos se refiere a la elevada tarifa que hay en las tasas 

de cambio para lo cual el mismo autor plantea que es necesario realizar: 

a.    Formar alianzas estratégicas entre compañías de transferencias de 

dinero y bancos 

b.    Crear alianzas entre bancos latinoamericanos y bancos 

norteamericanos o europeos,  para poder usar cajeros automáticos, 

tarjetas de débito y hacer uso de la tecnología para la transferencia de 

fondos 

c.    Uso de plataformas de software exclusivas para la transferencia de 

dinero 

d.    El uso de intermediarios como las cooperativas de crédito usando 

la red internacional de remesas. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta en  relación a las remesas, el migrante y el receptor 

de la remesas, es el medio y cómo se usa ese medio, es decir, el sistema bancario u 

otro medio de transferencia monetaria, al respecto se ha tratado de la democracia 

financiera. La democracia financiera, se refiere al uso de la banca, mediante cuentas 

de ahorro, puesto que solamente dos de cada diez personas en Centroamérica y el 

Caribe tienen acceso a ellas, una de las ventajas es que se puede empezar a crear 

un historial de crédito y comenzar a formar parte de los beneficios de las entidades 

financieras, ya sean bancos o cooperativas, ésto haría que los usuarios 

pertenecieran al sistema de la banca formal. 

 

Hay que aclarar que en cuanto a lo anterior la banca formal tiene cierta desconfianza 

en conceder créditos a las personas de escasos recursos del área rural, es por ello 

que las cooperativas se ven como un canalizador de la recepción de remesas y 

asimismo como fuente de financiamiento ya que tienden a llegar a las áreas rurales 

más remotas con mayores facilidades que las ofrecidas por los grandes bancos. 
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Asimismo el destino de inversión para el desarrollo local dependerá de la cantidad de 

dinero disponible para que el receptor de las remesas invierta en el desarrollo de la 

zona en donde habita. 

 

Como fundamento teórico se usó la teoría de la migración de empuje y atracción 

(push and pull) defendida por Alba y Sandoval (Hernández, Catarina, n/d), la cual  

indica que la migración es la expulsión de poblaciones de sus tierras, esta población  

tiene escasas oportunidades de desarrollo humano en su lugar de origen, carecen de 

oportunidades económicas, por lo que son seducidas por las oportunidades que otros 

países les pueden brindar, si estas son mejores. Esta es la explicación que 

originariamente se da al fenómeno migratorio que se ha producido hacia Estados 

Unidos no solamente en Guatemala, también en otros países de América Latina y el 

Caribe, lo que implica que en un país con economía débil se carece de un excedente 

de mano de obra a la cual el sistema no puede satisfacer y por tanto lo expulsa de 

forma tácita. Esta teoría conlleva varios temas vinculados entre ellos están: 

 

Ø El económico al evidenciar que la distribución de los recursos  provocan las 

migraciones 

Ø Pobreza 

Ø Saturación y sobrepoblación dependiendo del país 

Ø Falta de oportunidades 

Ø Reducción de los costos de producción e incremento de la productividad 

Ø La falta de apoyo gubernamental  

Ø Se establece un vínculo entre la política exterior y movimientos de personas 

 

De esta misma teoría se derivan dos términos como el Demand  Pull y el Supply 

Push establecidos por Wayne Cornellius citado por Hernández, dice que la  demanda 

de atracción  se refiere a los términos macro y micro económicos, por aparte el 

Supply  Push  u oferta de expulsión de los pobladores de los países de origen, de la 

misma forma que pasa dentro de un país con las migraciones internas al desplazarse 

población del área rural al área urbana. 
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Adicionalmente las remesas no son fuente productiva por sí solas ya que la mayoría 

de las mismas se destina a ser utilizadas para consumo interno de cada familia, la 

migración es de índole laboral y  en efecto ayudan a contrarrestar los efectos 

negativos de los Programas de Ajuste Estructural y por ende contribuyen a satisfacer 

algunas necesidades a las que los Estados están obligados. Asimismo hay que 

tomar en cuenta las dinámicas de las migraciones en las comunidades. 

 

Ahora bien, es importante cada uno de los planteamientos anteriores, puesto que de 

acuerdo con la investigación hay varios factores que inciden  en cada uno de los 

enfoques que pueden ser de utilidad para la investigación y que a su vez pueden o 

no contribuir a ella. 

 

Las preguntas generadoras de esta tesis de investigación fueron las siguientes: 

 

1.    ¿Cómo contribuyen las remesas al desarrollo local del municipio de 

Tecpán Guatemala? 

2.    ¿Son las remesas familiares paliativos a la insatisfacción de necesidades 

primarias  que tiene la población receptora? 

3.    ¿Pueden las remesas familiares generar capacidad de ahorro? 

4.    ¿Cómo se puede capacitar a las personas para que puedan invertir las 

remesas en el desarrollo local? 

5.    ¿Las características sociales y demográficas de la localidad influyen en 

las migraciones y en el monto de remesas recibidas? 

6.    ¿Cuáles son los medios de transferencia más usados por la comunidad? 

7.    ¿Quiénes son los receptores de las remesas familiares? 

8.    ¿Cuál es el papel del Estado en la regulación de transferencias 

económicas provenientes del extranjero? 

9.    ¿Cuáles son las políticas  encaminadas a tratar el tema y cómo afectan 

en la localidad? 
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Dentro de los objetivos se contempló como objetivo general, realizar un análisis 

a  profundidad sobre las implicaciones que tienen las remesas en el caso específico 

del municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango; y sus objetivos específicos: a) 

Visibilizar la importancia de las remesas familiares en el desarrollo local; b) Identificar 

las relaciones entre la recepción de remesas familiares y la satisfacción de 

necesidades básicas; y c) Revelar las probabilidades de generar desarrollo local 

mediante remesas. 

 

En el aspecto metodológico se realizó una investigación de carácter cualitativa - 

descriptiva en sus inicios dado que se buscó llevar breves antecedentes del 

fenómeno dentro de la localidad, la recepción de remesas familiares provenientes del 

triángulo norte de América, especialmente de Estados Unidos de América, para lo 

cual se usó información proveniente de fuentes diversas. La metodología cualitativa 

buscó dar un enfoque amplio y comprensible a la investigación asimismo con este 

método se pretendió  dar flexibilidad al proceso investigativo, se permitió una mejor 

contextualización de las remesas en el municipio de Tecpán Guatemala permitiendo 

la realización e identificación  de características distintivas del fenómeno. Con el uso 

de este tipo de metodología se utilizó la inducción y método exploratorio para la 

reconstrucción desde el criterio de la investigadora del fenómeno desde la teoría. Los 

métodos escogidos para la realización de la búsqueda científico-académica 

propiciaron que se mantuviera  un vínculo con los objetivos de investigación y las 

preguntas generadoras para realizar la investigación. 

 

El método inductivo se usó tomando como caso particular la recepción de remesas 

en el área urbana de Tecpán Guatemala por lo que este método permitió  a la 

investigación amoldarse a las características del fenómeno de estudio, asimismo 

permitió perfeccionar los recursos y procedimientos que están al alcance creando la 

posibilidad de contribuir con futuros investigadores. De la misma forma mediante este 

método se pudo analizar y anticipar fallas y problemas propios de la metodología de 

la investigación empleada para resolverlos a tiempo y continuar la investigación sin 

mayores dificultades. 
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Las técnicas que se utilizaron fueron: la observación no participante para obtener 

información sobre el fenómeno en su contexto, registrar actitudes y comportamiento 

de los individuos y objetos observados. Este tipo de observación tanto en su forma 

directa e indirecta permitió que se tomaran notas para la obtención de información 

sin que fuera necesario que la investigadora forme parte del proceso de recepción de 

las remesas y se mantuviera la objetividad en la exploración para la posterior 

publicación de los hallazgos en el documento de tesis. También se utilizó la 

entrevista para captar datos desde las fuentes primarias sobre el fenómeno, la cual 

se realizó con preguntas abiertas para analizar los datos obtenidos. 

 

Dentro de los instrumentos  empleados para la obtención de datos resalta la guía de 

entrevista con la que se buscó poder estructurar preguntas que permitieran acceder 

a un diálogo entre el entrevistado y la investigadora, lo que generó una situación de 

confianza entre la entrevistadora y el entrevistado. La  guía de observación permitió 

orientar la observación de los fenómenos y la organización de los datos obtenidos 

mediante la  observación de las  casas de habitación, calles aledañas y otros 

factores que suponen ser mejoradas con la inversión de las remesas, para 

constatarse con el marco teórico. 

 

Para la obtención de más información se consultaron fuentes secundarias para la 

facilitación de comprensión de conceptos o textos relacionados directa o 

indirectamente con la investigación, haciendo uso de lectura y escrutinio de material 

bibliográfico y audiovisual. 
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA MIGRACIÓN 

 

2.1 HISTORIA DE LA MIGRACIÓN 

 

Las naciones se han formado por personas que no solamente han radicado 

inicialmente en su territorio, también son resultado de la diversidad de interacciones 

de las personas que transitan de un lugar a otro, lo cual ocasiona una mezcla de 

culturas, ideas, conocimientos, pensamientos, intercambio de productos y servicios, y 

a su vez favorecen a la diversidad étnica que existe en el mundo, los mismos pueden 

ser a su vez factores que impulsan los eventos migratorios. 

 

2.1.1  MIGRACIÓN EN LA PREHISTORIA 

 

Las migraciones son parte de la dinámica de interacción del ser humano, es tan 

antigua como la historia de la humanidad, puesto que las primeras formas de 

traslado de las personas fueron impulsadas por la necesidad de caza, pesca o 

buscar un lugar que fuera más ad hoc a las necesidades de seguridad de los 

miembros de una comunidad. 

 

Según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) existe un consenso  entre 

los historiadores y antropólogos de que los cambios climáticos mayores pudieron 

haber provocado flujos migratorios a gran escala, pero se desconoce los medios que 

fueron utilizados para generar el desplazamiento.  

 

Se ha encontrado evidencia de migraciones masivas virtualmente por todo el 

mundo. Se cree, por ejemplo, que tanto en Norte como en Sudamérica se 

recibieron migrantes de Asia, en varias olas sucesivas a través de un puente 

de masa continental es decir lo que actualmente es el Estrechode Bering. 

Mitos y leyendas en muchas partes del mundo, a menudo se refieren no sólo a 
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ancestros que vinieron de lejos, sino también a los factores de expulsión 

(ejemplo, desastres naturales) que los llevaron a dejar su lugar de origen, o a 

los factores de atracción (por ejemplo, la búsqueda de aventura). (OIM, 

Migración e Historia. Fundamentos de Gestión de la Migración.Volumen Uno, 

2006) 

 

 

2.2.2 MIGRACIÓN COMO PARTE DE LA HISTORIA DE LA FORMACIÓN DE LOS 

ESTADOS 

 

A) La Polis 

 

Surge como producto del sinecismo, es decir, la unión de varias aldeas que se 

comprometen a vivir bajo un mismo régimen político y centro de defensa creando 

Atenas, siendo el Rey Teseo quien divide a la población en: 

 

• Eupátridas: los terratenientes 

• Georgoi: los pequeños propietarios 

• Demiurgoi: los artesanos 

 

Mismos órganos de gobierno para todos los lugares y una limitación de la 

ciudadanía, por lo que vivir o nacer en una ciudad no otorgaba la ciudadanía, pero se 

suponía que se transmitía de padre a hijo, al existir el registro de los ciudadanos 

(fratría), la persona que no estuviere registrada no tenía la calidad de ciudadano, en 

este caso sería el extranjero, la mujer, el niño o el esclavo. 

 

Se cree que fue después de la legendaria Guerra de Troya que los movimientos 

migratorios tuvieron un auge aunque ya se habían producido con anterioridad dando 

origen a los pueblos y sus respectivos idiomas Eolio, Jónico-ático y Dorio. 
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B) Roma 

 

La antigua Roma fue formada por las tribus que rodeaban las siete colinas con una 

estructura inicial similar a la Polis griega, siendo el pater familias el centro primordial 

para la vida política. Pero en cuanto al tema que atañe interesa la constitución de la 

Roma Imperial 

 

• Organización opuesta a la Polis 

• Basta extensión territorial y población  

• Desarrollo de vías de comunicación para tener acceso a los diversos 

territorios 

• Favoreció la homogenización cultural 

• El emperador es la figura central del poder 

 

La Roma imperial es de suma importancia puesto que implicaba un constante flujo 

migratorio no solamente por parte de las milicias que se encargaban de conquistar 

nuevos territorios y mantener la estabilidad interna del imperio en favor del César, 

sino porque fue el periodo de las grandes migraciones lo que  ocasionó la erosión del 

sistema imperial romano, ese transitar de los bárbaros o extranjeros a territorio 

imperial  fomentó que los mismos se fueran apoderando del Imperio aprovechándose 

de las debilidades internas que este sufría. Al respecto del periodo de las grandes 

migraciones el autor Pina Polo (2010) escribe: 

 

 Es evidente que el senado tenía la potestad de determinar quién podía vivir en 

la ciudad de Roma, y en uso de sus prerrogativas las fuentes antiguas  

informan de expulsiones decretadas por los senadores. En el primer tercio del 

siglo II a.C., numerosos grupos de latinos que se habían establecido en las 

urbes fueron expulsados en diversas ocasiones, así, en el año 206 los latinos 

se habían refugiado en Roma durante la guerra Anibálica y fueron forzados a 

regresar a sus campos, una vez las operaciones militares se habían alejado 

del Lacio. 
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C) El Medioevo 

 

La experiencia de la Europa de la edad media en la cual  el Estado se comenzaba a 

conformar era distinta a la actual, se buscaba generar más colonias de las cuales se 

pudiera extraer más metales preciosos, el intercambio de esclavos entre otros, por lo 

que por cuestiones del azar más que por razones científicas fue que se produjo el 

descubrimiento de nuevos mundos, en este caso se afectó a poblaciones de las 

Américas. La migración transoceánica fue mercantil – estratégica dando como 

resultado que un flujo importante de personas fueran trasladadas hacia América, 

Asia y África, produciéndose así  la migración laboral por parte de los esclavistas y 

los esclavos. Al ser abolida la esclavitud surge un sistema de migración laboral 

contractual. 

 

D) La Revolución Industrial 

 

A fines del Siglo XIX se da paso a un gran proceso que no ha culminado a la fecha, 

la Revolución Industrial que produjo una centralización y concentración de las áreas 

de producción en el área urbana y por tanto los residentes del área rural en busca de 

mejores oportunidades de trabajo se trasladaban de los alrededores hacia el centro 

de la ciudad en busca de trabajo. 

La fundación de los marcos administrativos y legales de la inmigración 

moderna estuvo sustentada en este período. El primer estatuto sobre 

inmigración general en los Estados Unidos fue aprobado por el Congreso en 

1882 y reflejó un claro deseo por identificar con el más alto grado de precisión 

posible a aquellos que podían  y aquéllos que no podían entrar al país. Los 

criterios para el ingreso fueron diseñados y la Ley prohibió específicamente el 

ingreso de convictos, personas enfermas, y personas que podían convertirse 

en una carga pública. Australia y Canadá promulgaron una legislación similar. 

(OIM, Migración e Historia. Fundamentos de Gestión de la Migración.Volumen 

Uno, 2006) 
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Al culminar esta etapa también aparece otra que deja un aspecto de tristeza y 

grandes lecciones para la humanidad, es el periodo entre Guerras (Primera y 

Segunda Guerra Mundial), una más cruel que la otra pero demostraron el ingenio del 

ser humano para destruirse a sí mismo y para mantener la paz internacional 

mediante formas pacíficas de solución de controversias internacionales a través de la 

creación de la ONU. 

 

E) La Segunda Guerra Mundial y la Post-Guerra 

 

Como parte de la reestructuración del sistema internacional y para palear los 

resultados devastadores de la guerra mundial   países como Estados Unidos, 

Canadá, Australia y Argentina  recibieron población migrante europea para 

incrementar su población, la capacidad productiva con miras a crear la infraestructura 

necesaria que les generara desarrollo económico. 

 

Pero el proceso de la industria de la migración comenzó a ser selectiva por lo que se 

promovió, reclutó y seleccionó esquemas de viajes subsidiados, programas de 

capacitación entre otros beneficios que permitían al no nacional reiniciar su vida en el 

extranjero. A partir de los años setenta, se comienza a ser más estricto en el proceso 

de selección y se prefieren a nacionales de los países en especial por la crisis del 

petróleo, esto se dio principalmente en Estados Unidos, Australia y Canadá como  

respuesta a la tasa de desempleo que se incrementaba por lo que privilegiaban a los 

migrantes. 

Otro factor que afectó considerablemente los flujos migratorios fueron los casos de 

balseros  provenientes de Vietnam hacia Asia dando origen a la migración y a la 

protección de los refugiados  

 

En 1965 había un estimado de 75 millones de migrantes alrededor del mundo. 

En el 2002, el número ha crecido a 175 millones. Mientras que en 1965 había 

únicamente un número pequeño de países identificados como “países de 
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destino”, actualmente casi cada país recibe algún tipo de migración (OIM, 

Migración e Historia. Fundamentos de Gestión de la Migración.Volumen Uno, 

2006). 

 

Y es cierto, cada país actualmente es un país de tránsito de personas ya sea por 

migración temporal o migración permanente, urbana o rural, porque es parte de la 

dinámica del sistema internacional moderno que se venía concibiendo desde las 

postrimerías y de construcción del Imperio Romano de Occidente y a lo cual se le 

buscó dar respuesta en sus efectos negativos en 1994 en el Capítulo X del Programa 

de Acción de la Conferencia de El Cairo. 

 

2.2 MIGRACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

 

En 2010 el PNUD en su informe anual  proporciona información sobre la cantidad de 

personas que migran y que se encuentran fuera de su país de origen dando un total 

de 214 millones de personas. 

Una tipología legal para la migración. Una situación regular y legal implica el 

acceso al mercado laboral del país anfitrión, elegibilidad para asistencia social 

y médica, y ciertos  derechos cívicos, tales como el derecho a votar en 

elecciones locales. En contraste, un migrante en una situación irregular puede 

ser sujeto a detención, expulsión, deportación, enjuiciamiento, y también estar 

más expuesto a violaciones a sus derechos humanos. Las medidas legales 

varían de un país al otro. Las diferencias incluyen reglas sobre el acceso al 

mercado laboral, regulaciones en el acceso a las políticas de nacionalidad y 

naturalización en el país anfitrión, y en la determinación del estado de 

refugiado o reunificación familiar.(OIM, 2006) 

Como resultado de cualesquiera de las tipologías de la migración establecidas en el 

párrafo supra están las remesas que pese a haber sufrido un descenso durante el 

periodo de recesión económica internacional, hubo países que se mantuvieron 

debido a países como Canadá a donde los nacionales guatemaltecos migran de 

forma temporal para obtener mejores ingresos. Durante los años 2007 -2009 se dio  
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un decremento en la solicitud de personas requeridas para trabajar en dicho país 

pasando por ejemplo de tener 182,322 trabajadores extranjeros en 2009 a contratar 

178,271 trabajadores en 2010. Además plantea que hay retos que serán 

imprescindibles en su superación como resultado de la crisis económica.  

 

Establece el informe de la OIM (2011) que el primer reto a superar es el desempleo 

que se puede ver a nivel internacional, no solamente aquellos que han perdido su 

empleo, sino también aquellas personas a las cuales no se les fue renovado su 

permiso para acceder al mercado laboral del país de destino, tal como lo es en el 

caso de Estados Unidos o el de España. Posteriormente se deben confrontar la 

realidad anterior y la que a continuación también interesa, la migración. Esta no 

decreció pese al conocimiento internacional de la crisis y algunos migrantes no 

retornaron a su país de origen aunque se dieran incentivos para retornar tal como lo 

hizo España, Republica Checa y Japón en 2008. 

 

Otro factor a tomar en cuenta es la calidad de empleo y los niveles de desempleo lo 

que vino a vulnerar a los migrantes, haciendo que  dentro de los países de destino se 

encendieran sentimientos nacionalistas, xenofóbicos o de repudio a los migrantes 

naturalizando la discriminación  en su contra y facilitando el choque entre ambos 

grupos sociales. 

 

Posiblemente uno de los beneficios fue la reducción de los flujos migratorios 

irregulares dada la peligrosidad de su transitar en cualesquiera de los continentes y 

de  países en vías de desarrollo hacia un país desarrollado. Es conocido a nivel 

internacional la peligrosidad de ser migrante irregular o migrante ilegal en cualquier 

parte del mundo, puesto que se tienen menos garantías de ser respetados los 

derechos humanos de la persona al ser retenido por autoridades del país receptor, 

además de los riesgos que se corren al navegar por los mares, ríos o caminar 

desiertos para llegar de Asia a Estados Unidos o Europa, de África a Europa o de 

cualquier país de América Latina hacia Estados Unidos, México o Canadá para 

alcanzar el sueño americano, sabiendo o no que pueden ser víctimas de abandono 
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en el trayecto por sus guías o ser víctimas de trata de personas y el narcotráfico 

entre otros. 

 

Por  último y es en lo que atañe esencialmente a la investigación  el aspecto de las 

remesas, las cuales pese a que hubo un incremento en el desempleo, discriminación 

y decremento de las condiciones laborales, éstas se mantuvieron estables en los 

años críticos del periodo de crisis y recesión económica, según el informe en menos 

de tres años el flujo de remesas fue incrementando paulatinamente en 2010 siendo 

los países en vías de desarrollo los más beneficiados potenciando las remesas hacia 

2013 en una suma de 500,000 millones de dólares estadounidenses, esto es algo 

importante de mencionar, por lo que se puede visibilizar que las remesas son fuente 

principal de los países en vías de desarrollo y a su vez dinamizan sus economías 

permitiendo la subsistencia de estos montos y la dependencia de los mismos, por 

otra parte reducen la dependencia de la asistencia oficial para el desarrollo y son 

más estables que la IED. La tabla inferior explica cómo se conectan los puntos que 

presenta la OIM para entender la relación entre la crisis económica internacional y su  

relación con las migraciones internacionales en el mundo. 

TABLA No. 1 

Crisis Internacional y Migraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OIM 2010 

 

La tabla inferior refleja las cantidades aproximadas de remesas durante los años 

2009-2010 enviadas a los países en vías de desarrollo. 

 

 

REMESAS  

A PAISES EN VIA DE  

DESARROLLO 

Desempleo Vulnerabilidad  

Sostenibilidad de la 

migración 

Reducción de flujos 

migratorios  

irregulares  
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TABLA No. 2 

Remesas 2009 – 2013 

 

Año Cantidad en USD 

2009 416, 000 

2010 440, 000 

2011 440.000 

2012 500, 000 

2013 536, 000 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIM 2011 

 

De manera adicional la OIM plantea lo siguiente en cuanto a las migraciones: 

 

Un creciente contingente de migrantes, de origen cada vez más diverso, 

puede mejorar la diversidad y la innovación cultural, pero también dificultar el 

logro de una eficaz integración. La protección de los derechos humanos de los 

migrantes será una prioridad aún más urgente, mientras que la cuestión de los 

derechos de los migrantes vulnerables y el modo de protegerlos adquirirán 

una importancia cada vez mayor. Las disparidades entre la oferta y la 

demanda de trabajadores continuarán a medida que aumenten los excedentes 

de mano de obra y el desequilibrio demográfico entre el mundo desarrollado y 

el mundo en desarrollo. Con el fin de evitar que las capacidades existentes 

sean objeto de gran presión a causa de los nuevos retos que plantea la 

migración, es necesario adoptar medidas en una etapa temprana, establecer 

asociaciones de colaboración entre los gobiernos y los agentes estatales y no 

estatales, y crear coherencia normativa en materia de gestión de la migración. 

 

Este último aporte de la OIM es vital para la comprensión integral de lo que implican 

las migraciones internacionales o aquellas que se producen a lo interno de un país, 

ya que presentan la importancia de la acción y del ser humano que la ejecuta, 
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sugiriendo la prevención de carácter normativo que estimule los efectos positivos de 

las migraciones y vaya contribuyendo con los efectos negativos que no han de 

desaparecer, pero si es necesario que se atenúen y combatan con respecto a los 

derechos humanos.  

 

2.3 MIGRACIÓN REGIONAL 

 

2.3.1  América Latina 

 

El afluente migratorio latinoamericano se concentra principalmente en el triángulo 

norte de América, pero es en Estados Unidos de América en donde hay una mayor 

confluencia de migrantes de las distintas partes del mundo y por supuesto de 

América Latina, según el informe del PNUD (2009) “Cada año, más de cinco millones 

de personas cruzan las fronteras internacionales con el fin de ir a vivir a un país 

desarrollado”, esta cifra no especifica si son personas que viajan como migrantes 

legales o ilegales, pero deja claro que cinco millones de personas carecen de los 

satisfactores que en su país no le permiten el pleno desarrollo humano. 

 

Ya en 2010 en plena recuperación económica  Estados Unidos recibía un 

aproximado de 43 millones de personas no nacionales que simbolizan  el 13.5% de 

la población estadounidense, de ese porcentaje el 16,3%  son hispanos aumentando 

su población en 15.2 millones de personas desde 2002, de ese porcentaje y 

población hispana uno de cada tres es mexicano, tal como ocurrió en el resto del 

mundo las migraciones durante el periodo de crisis económica fue estable para el 

envío de remesas pero se percibió una baja en la cantidad de personas que trataban 

de alcanzar el sueño americano, siendo así que en 2011 se incrementó el flujo de 

transferencias económicas en un 7%. 

 

Si las personas buscan mejores formas de vida, en otros países no siempre están 

dispuestos a recibirles con la mejor apreciación, como lo es el caso de Estados 

Unidos que en varios Estados de la Federación ha fortalecido su legislación y uno de 
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los pocos logros que han tenido los movimientos defensores de migrantes es la Ley 

Dream o Dream Act, con un veraz argumento que evoca el origen de la construcción 

del Estado actual como el conglomerado de migrantes que lo ha hecho más fuerte y 

más próspero a lo largo de la historia del país. 

 

Por su parte el gobierno canadiense también ha realizado algunos ajustes a su 

política de recepción migratoria, actualmente busca personal altamente calificado 

para realizar diversos tipos de trabajo. Hay otra tendencia más reciente más 

concentrada en el seno de América Latina y es la reciente recepción de migrantes  

de África subsahariana y Asia Meridional que está dirigida a Brasil, Argentina, Chile, 

Uruguay y Ecuador, sin embargo aun siendo latinoamericanos todavía carecemos del 

sentido de pertenencia a un mismo conglomerado latino, los migrantes bolivianos, 

peruanos y paraguayos han sido discriminados en países como Argentina y Uruguay 

por su origen, lo cual se puede considerar una hipocresía si el MERCOSUR busca 

dentro de las finalidades del proceso, el libre paso de la mano de obra como factor 

de la cadena de producción. 

 

2.3.2 Centroamérica 

 

Las migraciones centroamericanas según Torres Rivas y Jiménez (1985) tanto a 

nivel regional como hacia el exterior fueron poco notorias hasta 1969 y 

posteriormente en 1978 estableciéndose Centroamérica como el quinto lugar de 

expulsión de extranjeros hacia Estados Unidos motivados por la mejora sustancial 

del mercado de trabajo, oportunidades de empleo y también por las dinámicas de los 

conflictos armados terminando refugiados en cualesquiera de los países donde les 

pudieran acoger haciendo énfasis en la importancia de la existencia de una política 

gubernamental que dé respuestas coyunturales y estructurales a la situación de 

legalidad o ilegalidad. 

 

Dado que el problema surge en un contexto internacional específico de la Guerra 

Fría, los conflictos más manifiestos eran los de Nicaragua, El Salvador y Guatemala 

por dos razones principales: a) la propiedad y b) el uso de la tierra. Con el avanzar 

de los años. 
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Al cambiar el siglo, la región centroamericana se constituyó en un espacio en el que 

confluyen distintos tipos de migración, según la relación entre origen y destino. La 

intensificación migratoria, cuyo desarrollo, como se ha visto, ha tomado casi dos 

decenios, resume tres características: la primera, el mayor peso relativo de la 

emigración hacia fuera de la región o emigración extraregional; segunda, la 

combinación y yuxtaposición de ésta sobre las migraciones internas y las 

transfronterizas; y tercero, la heterogeneidad de sus dimensiones y características. 

(Morales Gamboa, 2013) 

 

Por lo tanto hoy en día son causas del desplazamiento de los nacionales hacia otros 

países las mismas que ocasionaron el conflicto armado, solo que esta vez, sin 

conflicto por lo que se ha incrementado el flujo migratorio entre las comunidades 

vecinas y adyacentes entre los países de la región, así como Estados Unidos 

constituye uno de los principales socios comerciales al igual que la región consigo 

misma, el mismo fenómeno se refleja en la dinámica de las migraciones 

internacionales. 

 

2.4 MIGRACIÓN EN GUATEMALA 

 

Guatemala tiene dos flujos migratorios el interno y el externo, que es el de interés. El 

flujo migratorio externo está encaminado a llegar a Estados Unidos de Norteamérica, 

a México o Canadá, dependiendo de las facilidades que se tenga para poder obtener 

un permiso de trabajo temporal, un pago al coyote  o para tomar riesgos por cuenta 

propia. Según el informe del PNUD (2009), son las mujeres las que tienen mayor 

capacidad para ser mano de obra calificada migrante que se traslada a  un país 

desarrollado, por lo que se supone existen diversos factores que den una amplia 

explicación al problema, pero lo más certero es que por barreras culturales o 

estructurales.  
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Tabla No. 3 

Migraciones en Guatemala 1960 -2010 

 

Fuente: PNUD (2009) Informe de desarrollo humano. Nueva York.  

 

La tabla superior muestra el desempeño del flujo migratorio a partir de 1960 hasta 

2010 y cómo esto se ha ido modificando ya que es hasta en 2005 que se comienza a 

ver el papel de la mujer en las migraciones ya sea como jefas de familia o como 

parte del grupo familiar que está migrando, asimismo se pude entender que el 86 % 

de los migrantes guatemaltecos buscan ubicarse en países con IDH muy alto, 

esperando alcanzar un mejor nivel de vida. 

 

Lo que se debe hacer para facilitar el trabajo y el tránsito de personas según el  

Informe del PNUD es que en la frontera Guatemala –México en el caso de los 

trabajadores estacionales, se les facilite la revisión de documentos de identificación. 

Otro flujo migratorio importante es el que realiza la OIM para Guatemala mediante la 

administración de un programa que envía gratuitamente trabajadores agrícolas 

estacionales a Canadá.  
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Tabla 4 

Guatemaltecos Que Residen En Estados Unidos Que Envían   

Remesas (2009) 

 

Fuente: OIM (2011) Encuesta sobre remesas 2010, Protección de la niñez y adolescencia; Guatemala: 

UNICEF; OIM 

 

La gráfica de arriba manifiesta cuáles son los estados miembros de la Unión 

Americana que cuentan con población guatemalteca en función de los aportes 

económicos o remesas que son enviadas desde Estados Unidos, convertibles en 

divisas. 

 

En 2012 fue un millón 637 mil 119 connacionales, o sea, el 11.4 % de la población 

del país la que logró llegar a Estados Unidos, lo que muestra un incremento 

aproximado de 592 mil desde el último censo efectuado en aquel país en el 2010 

según datos de la OIM. De acuerdo con esa misma Organización 300 connacionales 

parten diariamente y dos tercios de esa población regresa a territorio guatemalteco 

en deportaciones desde México o desde Estados Unidos, dentro de los cuales hay 



25 
 

menores de edad, los cuales dice Caroline Woodson, subdirectora del servicio de 

Apoyo al Estudiante de las Escuelas Públicas de Dalton, cuando son  recién 

llegados, en su mayoría adolescentes estos menores de edad forman “parte de los 

cientos de miles de jóvenes que escapan de la violencia generada por el narcotráfico 

en sus países y buscan asilo en Estados Unidos. La mayoría son oriundos de El 

Salvador y Guatemala”, pero también los hay de otros países centroamericanos; y 

adultos de diversas edades. (Morales: 2013) 

 

Tabla No. 5 

Resultados del Informe Perfil Migratorio de Guatemala 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morales, S. (17 de julio de 2013) Migración a Estados Unidos se incrementa, recuperado el 5 de 

septiembre de 2014 de http://www.prensalibre.com/noticias/migrantes/Migracion-incrementa_0_957504265.html 

 

Ahora para tener un mejor desempeño en las negociaciones con las autoridades 

estadounidenses debe existir voluntad política por parte de los funcionarios de 

cancillería que tengan aptitudes de negociación y con enfoque de bienestar nacional 

y una visión de tener un constante acercamiento entre ambas naciones no solamente 

para que otorguen el TPS o el Estatus de Protección Temporal a los guatemaltecos 

que viven en Estados Unidos principalmente, sino porque las necesidades de los 

migrantes no son esporádicas, son latentes y sus familiares dependen de lo que ellos 

puedan aportar tomando en consideración que emigraron del país en búsqueda de 

un mejor trabajo para poder obtener mayores ingresos económicos. 
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El otro punto que no puede ser dejado de lado es la insistencia en la reforma 

migratoria para poder generar un flujo migratorio legal mayor que pueda ayudar a la 

economía nacional a las familias de los migrantes y a su vez fomentar que esos 

recursos tengan un destino de inversión más allá de los usos domésticos y familiares 

que se le da a los  fondos transferidos en forma de remesa, el último intento de lograr 

una reforma migratoria fue en junio del año pasado (2013) cuando el Presidente 

estadounidense Barack Obama intentó que una iniciativa de Ley propuesta por él 

fuera aceptada por el Parlamento, en palabras del Presidente Obama se buscaba 

que el Senado pudiera establecer una  “Ley bipartita y de sentido común que sería la 

mejor oportunidad que hemos tenido en años para arreglar nuestro maltrecho 

sistema migratorio” (Muñoz: 11 de junio de 2013); reconociendo las falencias que 

tiene la actual administración pública migratoria y la muy pobre política migratoria 

que se ha venido fomentando desde el siglo XIX con la estructuración de las 

primeras restricciones a la migración extranjera. 



27 
 

 

CAPÍTULO III 

REMESAS INTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA DE 

GUATEMALA 

 

 

Remesas Familiares en el contexto de las Relaciones Internacionales 

 

Hay varios estudios que se han realizado con el fin de determinar la magnitud  

que constituye el fenómeno de las remesas familiares, esto ha inyectado de recursos 

económicos a sectores específicos de las economías nacionales, regionales y 

locales.  Este fenómeno ha dado evidencias que sugieren que las familias tienden a 

destinar una pequeña proporción de estos recursos al ahorro y a la inversión 

productiva; por ende el concepto de remesas familiares ha cobrado relevancia 

internacional y se han realizado investigaciones que han conllevado al interés político 

y social, a su vez se ha buscado la forma de explotar las remesas familiares y darle 

sustento como una fuente de financiamiento para el  desarrollo.  

 

Hace unos pocos años que organismos internacionales de ayuda al desarrollo 

han puesto sus ojos en este fenómeno, estas entidades tales como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), han dado una atención al concepto de remesas familiares ya que 

han visto la posibilidad a través del ingreso económico que representan como una 

forma de reducir la pobreza y a la vez dar un aporte para el desarrollo de los países. 

 

Tomando en consideración lo anterior y como punto de partida existe un plan 

de acción para la aplicación del poder empresarial en la erradicación de la pobreza 

(Applying the power of entrepreneurship to the eradication of poverty) suscrito por el 

Grupo de los Ocho (G8) en la cumbre de Sea Island, en 2004, que dedica un 

apartado específico a las remesas y a sus efectos en el bienestar de las familias y la 

creación de pequeños negocios. Se proponen medidas para estandarizar la 
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producción de información estadística y mejorar su registro, especialmente en lo que 

toca a la balanza de pago, considerando además la necesidad de reducir los costos 

de transferencia y de fomentar el uso de canales formales para su envío (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2005). 

 

Como consecuencia del estudio de las remesas familiares se han creado 

políticas que velan por el control de esta ya importante fuente de ingreso para 

muchos países en vías de desarrollo, existen políticas tanto internas como externas 

para una mejor canalización de los fondos que ingresan a cada una de las naciones 

y la peculiaridad de esto se ha determinado por los informes que varios organismos 

internacionales han realizado en la búsqueda de concientizar acerca del bienestar 

social y económico que las remesas familiares han proyectado en los últimos años, 

tal es el caso que hacia el 2004 según una investigación realizada por el Banco 

Mundial (BM), el ingreso del producto interno bruto (PIB), en lo que se refiere a 

Latinoamérica representó 160 mil millones de dólares (Banco Mundial, 2006). 

 

Este flujo de dinero es y será un importante ingreso para las economías en 

vías de desarrollo el cual permite una constante para el progreso de cada país y en 

lo que se refiere a Guatemala, es transcendental ya que la obtención monetaria de 

este rubro es dentro del producto interno bruto de la nación, la segunda fuente de 

ingreso. Hacia 2012, el PIB oscilaba en los 3,500 millones de dólares por lo cual este 

factor repercute totalmente en la economía nacional. 

 

Los estudios en lo que a remesas familiares se refiere son vitales porque es a 

través de estas estadísticas que se puede vislumbrar el panorama económico para 

un adecuado uso de estas fuentes de ingreso que son vitales para la economía de 

varios países, así también de Guatemala.  

 

Hay un estimado que menciona que aproximadamente un millón seiscientos 

mil   guatemaltecos residen en Estados Unidos según información proporcionada por 

el PNUD en el año 2012. 
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3.1 Remesas a Nivel Mundial 

 

Las remesas son un flujo bidireccional, un vínculo económico solidario que las 

personas migrantes obtienen con su trabajo en el extranjero y posteriormente envían 

a sus hogares, actualmente son la segunda fuente de financiación externa, también 

son consideradas como el reflejo de la relación entre el migrante y el país de origen. 

Sus usos han sido desde los inicios destinados al consumo interno de cada familia 

que las recibe pero en los últimos años se ha buscado por parte de los gobiernos de 

las diversas naciones  aprovechar esto en beneficio de sus nacionales para reducir 

los efectos de la pobreza de forma regulada. Según el Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la 

Mujer (INSTRAW) entre los años 1990 y 2000 se incrementó el número de migrantes 

a nivel internacional en un 14%,  en 2016 se espera que el flujo de remesas 

alrededor del mundo sea de 540 mil millones de dólares (Ramírez G. , 2014) y que 

hacia 2050  los migrantes sean 230 millones de personas  pese al endurecimiento de 

las políticas migratorias, según se puede apreciar. 

 

 

La transferencia de remesas desde los países de recepción hacia los países 

de origen representa la dimensión más visible  de la migración. No sólo en la 

medida en que son más tangibles que otra clase de beneficios derivados de la 

migración, sino también porque las remesas se están configurando como 

factores de desarrollo para los países de origen de la migración. (Ramírez, 

Garía Domínguez, & Míguez Morais: 2005). 

 

El promedio de valor de cada remesa equivale a  200 dólares en América Latina y el 

Caribe, países que se constituyen  en los principales receptores de las remesas a 

nivel mundial, los mecanismos de transferencia varían, pueden ser formales e 

informales. Los canales formales son los bancos, oficinas de correos o compañías 

remesadoras que pueden cargar una tasa desde el 5 al 9% sobre el monto de la 

transferencia. Por aparte los canales informales son la mano propia  o a través de 
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otras personas que viajan a sus países de origen abriendo la posibilidad a que el 

dinero canalizado por medios informales pueda duplicar al enviado por las fuentes 

formales. 

 

La informalidad de las remesas representa  a su vez varias perspectivas de cómo 

afrontar la transferencia de dinero, puede ser un medio más rápido, más barato, 

cómo  tal vez más seguro en especial para los migrantes ilegales o irregulares que 

perciben riesgos al tratar de enviar parte de lo recibido por sus labores, de manera 

adicional es difícil enviar dinero a áreas rurales lejanas  cuando se carece de la 

infraestructura financiera necesaria o adecuada para realizar la transferencia; la 

cantidad enviada no importando el mecanismo de envío  se acomoda a las siguientes 

características: (Ramírez, Garía Domínguez, & Míguez Morais, 2005) 

 

• Estatus legal del emigrante 

• Estado civil 

• Nivel de ingresos del hogar 

• Nivel de empleo y estatus ocupacional en el país de origen así como en el de 

destino 

• Duración de la permanencia en el país de destino 

• Mercado de trabajo para la población migrante 

• Costo de vida en el país receptor 

• Cantidad de dependientes que viven en el hogar de origen y el grado de 

parentesco 

• Miembros del hogar que trabajan en el extranjero 

• Nivel salarial 

• Actividad económica tanto en el país de origen como el de destino 

• Tasa de cambio en el país de origen en relación al país de destino o 

viceversa. 

También se reconoce que “las mujeres migrantes calificadas en los Estados Unidos 

envían alrededor del 6.7% más dólares a sus hogares cada vez que envían remesas, 

en comparación con su contraparte masculina” (Orozco, 2012), por lo que el rol de 
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las mujeres migrantes también se ha estado haciendo visible como jefas de familia 

en la distancia y que a su vez sustituyen al hombre como agente productivo en el 

extranjero. Para ser más dinámica la relación entre las personas que migran y el flujo 

de remesas se debe considerar que existe un vínculo de proximidad entre el país 

desarrollado y el país de origen del migrante, esto se puede evidenciar en el caso de 

México en América Latina, por lo tanto la región centroamericana al ser la segunda 

en proximidad tienen la posibilidad de recibir un abundante flujo de remesas. Lo 

mismo ocurre con los flujos migratorios de África hacia Europa con las migraciones 

marroquíes hacia España, de Alger y Trípoli a Roma, Francia, Alemania, Holanda o 

Reino Unido (Cruz Roja Española: 2008). 

 

En el caso de las migraciones desde los países africanos se debe tomar en 

consideración que se ha dejado una infraestructura financiera formal que  ha salido a 

flote a causa de los flujos económicos de las divisas  contribuyendo a las actividades 

empresariales, al ahorro y a generación de servicios locales en comunidades o 

países que están en un proceso de transición de post-conflicto a la construcción de la 

estabildiad política, por lo que se deduce que la población que se ha refugiado en el 

extranjero para escapar del conflicto ha encontrado medios de supervivencia en los 

países de la vecina Europa y a su vez con las remesas contribuyen a la 

reconstrucción de sus sociedades. Si se aprecia desde otro punto de vista a manera 

general  se obeserva un negativismo del flujo de remesas provenientes del exterior el 

cual  consiste en: 

 

Se dice que las remesas aumentan la demanda y el consumo de bienes 

importados; cuasan inflación; ahondan las desigualdades; suben el precio de 

la tierra y la vivienda, provocan dependencia y desincentivan la búsqueda de 

otras actividades generadoras de ingresos.  Algunos estudios muestran 

también que cada vez un mayor número de jóvenes va perdiendo interés en la 

educación y en las opciones de vida locales, al vivir en la esperanza –con 

frecuencia poco realista- de poder emigrar, la fuga de cerebros desde países 
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en desarrollo, y el obstáculo que esta pérdida de capital humano calificado 

supone para el desarrollo económico y social.  

 

Con los aportes tanto negativos como positivos de las remesas se debe hacer un 

balance puesto que es indiscutible su aporte al desarrollo, pero la visión de qué es lo 

necesario y qué es desarrollo para cada ciudadano o receptor de remesas varía 

según la entidad que observe su potencial, al hacerse evidente que mayor parte de lo 

que se recibe por concepto de remesas es para fines de consumo y un mínimo para 

inversión productiva, se puede decir asimismo que como dicen las autoras en el 

estudio de INSTRAW puede ser una inversión productiva a largo plazo en capital 

humano que será productiva a su debido tiempo y si las circunstancias no obligan a 

dicho capital humano a emigrar ya sea por las mismas razones que ha emigrado el 

emisor de las remesas o por unas divergentes. De manera indiferente las razones 

para migrar no varían substancialmente de región en región  se trata de subempleo, 

falta de expectativas profesionales, las condiciones objetivas y estructurales de los 

países de origen, ayuda mutua en los países receptores para aquellos que ya tienen 

vínculos en el país de destino y el conflicto interno o la búsqueda de un lugar de paz, 

que en el caso de la región centroamericana cesó formalmente en la década de los 

noventa; y en África subsisten focos de tensión; principalmente en la población joven. 

 

Dentro del mismo contexto podemos encontrar otros por menores como el que se 

detalla a continuación: 

 

Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), policía judicial de 

Costa Rica, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD) difundido en diciembre de 2013, describió que Centroamérica es 

una plataforma de una alianza criminal para el tráfico ilícito de seres humanos. 

La investigación aseguró que una vasta operación de contrabando de 

personas nacidas en el Cuerno de África—Eritrea, Somalia y Etiopía— del sur 

y del centro de Asia—China, Bangladesh, Nepal e India—dirigida por “redes 

criminales transnacionales” y con enlaces y escalas en Brasil, Venezuela y 
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Colombia, utilizan a Centroamérica como una de sus plataformas para el 

tráfico ilícito de personas hacia México, Estados Unidos y Canadá. 

 

“Los migrantes irregulares procedentes del Cuerno de África son trasladados 

utilizando rutas terrestres hasta Sudáfrica y luego transportados hasta Brasil, 

Colombia y Venezuela. Los migrantes pueden llegar hasta Costa Rica por 

tierra, mar o aire, desde donde se unirán a la ruta centroamericana hacia el 

norte”, precisó el estudio. 

 

“Los migrantes que están siendo traficados globalmente a través de Costa 

Rica proceden del Cuerno de África (Eritrea, Somalia y Etiopía), así como del 

sur de Asia (Bangladesh, Nepal, India) y China”, según el estudio. 

El informe describió que, por un lado, están los “flujos regionales” de 

migrantes irregulares procedentes del Caribe—Cuba, República Dominicana y 

Haití—y de América del Sur —Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Por 

otro, están los “flujos globales”, que son asiáticos—chinos, bangladesíes, 

nepaleses — africanos—somalíes, eritreos y etíopes—y, en ambos casos, 

está confirmada la presencia de mafias. “En ocasiones, a cambio del servicio 

de tráfico, algunos migrantes regionales pueden transportar droga”, subraya el 

informe. (Meléndez: 2014) 

 

Lo escrito previamente identifica también un problema que está vinculado a las 

migraciones y las decepciones que se encuentran el en trayecto, los flujos de tráfico 

y tránsito de personas no solamente son hacia Europa, también lo son hacia América 

y hacia Estados Unidos o Asia, utilizando diferentes corredores de traslado, en 

ocasiones se utiliza a las personas que emigran como mulas por los narcotraficantes, 

para transportar droga. 

La tabla siguiente ilustra cómo se moviliza la población migrante y principalmente su 

punto de arribo no importando el medio de transporte o las condiciones en las cuales 

esta tenga lugar, las migraciones africanas al vecino continente se realizan por mar. 
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TABLA No. 6 

Migración africana hacia Europa 

 

Fuente: Heins de Haas en “Le Mythe de l’invasion”  (2007)  en Cruz Roja Española (2008) Migraciones 

Africanas hacia Europa, Madrid: Cruz Roja Española 

 

El caso Asiático merece otro tipo de observación, no solamente porque tiene cerca 

del 50% de la población mundial, también porque en la década de los años setenta y 

ochenta las migraciones asiáticas eran hacia el exterior, pero esa tendencia varió 

entre 1995 y 2000 haciendo una migración intrarregional, puesto que también existe 

una expulsión de los países de origen y una potencial atracción de satisfacción de las 

perspectivas de la persona que emigra en el país de destino, coadyuvado por la 

creciente necesidad de mano de obra que demanda la región, por lo que en total en 

2005 se estimaba que 20 millones de asiáticos residían fuera de su país de origen. 
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TABLA No. 7 

Migraciones Asiáticas en el Mundo 

 

 

Fuente: Pinyol  I Jiménez, G (2007) Asia, un continente en movimiento, Barcelona, Casa Asia, CIDOB, 

Real Instituto Elcano 

 

Además de ello el flujo de remesas es importante en la región puesto que al haber 

disparidades abismales entre el continente se pueden observar que las remesas 

contribuyen a que exista una estabilidad macroeconómica de la región al distribuir los 

ingresos obtenidos por los migrantes en los países asiáticos de destino o en los 

países de origen, lo cual se plasma en la tabla de datos que se encuentra 

posteriormente. 
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TABLA No. 8 

Remesas y su relación  con el PIB en Asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pinyol  I Jiménez, G (2007) Asia, un continente en movimiento, Barcelona, Casa Asia, CIDOB, 

Real Instituto Elcano 

 

Al observar los dos cuadros anteriores se privilegia la movilidad humana a lo interno  

del continente asiático, pero también se refleja que dicha movilidad tienen sus frutos 

reflejados en remesas, el caso filipino es de particular atención puesto que se le 

conoce por su amplia capacidad para facilitar mano de obra en el extranjero, y a su 

vez tiene un mayor PIB junto con Laos y Uzbekistán. Las gráficas también reflejan 

que no existen satisfactores en el país de origen para poder realizar las actividades 

que realizan en el país de destino por la misma remuneración; también muestra que 

a nivel internacional los flujos migratorios asiáticos no solamente son internos, 

también se dirigen a otras regiones del mundo, tal como Estados Unidos, Canadá, en 

menor medida a países latinoamericanos como Perú, Bolivia o Argentina y hacia el 

Golfo Pérsico, sin olvidarse de la Unión Europea. 
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3.2 Remesas en América Latina 

 

Las remesas en América Latina son un salvavidas diario para los receptores, durante 

los años 2007 y 2008 el principal receptor de migrantes latinoamericanos y otras 

economías del mundo desarrollado tuvieron un periodo de  desaceleramiento 

económico y sobrevino la crisis que pese a sus duras consecuencias dentro del 

contexto estadounidense, el impacto en las remesas no llegó a ser drástico y fluctuó  

con naturalidad,  puesto que en 2007 fueron el 64.3 millones de dólares, en  2008 

constituyeron un total de 69, 2 millones de dólares por año disminuyendo hasta  2009 

y 2010 en un 56, 5 y 57, 6 millones de dólares respectivamente debido a las masivas 

deportaciones de emigrantes hacia su país de origen. Los países con mayor 

capacidad de recepción por cuestiones de proximidad son México y Centroamérica, 

posteriormente le siguen República Dominicana y Colombia. (Banco Mundial: 2012) 

 

Hacia 2012 el crecimiento de remesas recibidas fue de un 2.9% en relación a los 

años anteriores,  alcanzando los 64 millones de 2007 previo a la crisis, es decir, las 

finanzas y la economía internacional vuelven a surgir con potencia y el efecto de 

push and pull se vuelve a disparar, lo que se demuestra con el crecimiento de las 

remesas recibidas  en América Latina por un total de 68,000 millones de dólares 

estadounidenses, que casi alcanza al total de 2008 que fue el año de la crisis y 

finalmente se tiene por parte del BM que se esté sobrepasando esos límites en 2014 

si las remesas llegan a ser de 75,000 millones  o en 2015 de 85, 000 millones. Un 

dato importante que resalta el BM es que durante los meses de julio y septiembre de 

2014 las remesas tuvieron un crecimiento del 0% el cual atribuyen a un descenso en 

el flujo migratorio desde México, de manera que esto se debe a las repatriaciones 

constantes provenientes desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. 

 

Si se trata de Centroamérica y el Caribe, el BM explica que en 2010 las remesas que 

fueron enviadas desde Estados Unidos hacia estos destinos fueron de 14,900 

millones de dólares  favoreciendo así al incremento de flujos migratorios 

centroamericanos y a su vez también desde otros aspectos la crisis sufrida en 2008 
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afecta negativamente a la mano de obra calificada de países europeos en el envío de 

remesas al favorecerse los trabajos que requieren mano de obra no calificada la cual 

puede aportar la región centroamericana y el área del Caribe. 

 

En entrevista a The World Street Journal, Fabio Mello explica que "Las remesas son 

una necesidad, no un lujo" entre el remitente y la familia que la recibe (Jordán, 2013). 

Tal y como ha ocurrido en Asia, ahora también ha proliferado un nuevo fenómeno en 

América Latina con los procesos de integración como el MERCOSUR  posibilitando 

que “los argentinos, bolivianos, paraguayos y venezolanos puedan trabajar 

legalmente en los países del bloque” puesto que la remuneración por el trabajo 

realizado es mejor que el que se tiene en el país de origen aun siendo en la misma 

América Latina, lo que también posibilita que se disminuyan los riesgos al tratar de 

alcanzar el famoso sueño americano, entonces la migración hacia Estados  Unidos 

fue sustituida hacia Chile y Brasil mayoritariamente y por mano de obra calificada 

que conserva los vínculos de solidaridad mediante las remesas. 

 

La relación entre el flujo de remesas, la cantidad que pueda ser percibida como dato 

global por país depende no solamente de la cantidad de migrantes que ingresan  a 

Estados Unidos, sino también depende del lapso o temporalidad durante el cual la 

persona pueda permanecer en dicho país para obtener una remuneración que le 

permita enviar dinero al país de expulsión. Como ya se ha escrito anteriormente la 

proximidad territorial es un factor determinante en cuanto a la cantidad de personas 

que pueden tener mayor facilidad para ingresar a territorio estadounidense ya sea de 

forma legal o ilegal, temporal o permanente.  

 

Orozco (2012) también advierte ciertos cambios que han tenido que realizar los 

países de origen en relación a las deportaciones, en especial refiriéndose a lo que es 

América Central: 

 

A medida que las deportaciones crecen, los países de origen han estado 

dirigiendo recursos para proveer de servicios básicos para las necesidades de 
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sus poblaciones en retorno. Por ejemplo, en Guatemala, Honduras y El 

Salvador los gobiernos y la sociedad civil han participado en atender a 

aquellas personas que han regresado mediante diversas estructuras. En 

Honduras, el gobierno creó los Centros de Atención a Migrantes Retornados, 

los cuales son administrados por cuatro organizaciones y compuestos por una 

mezcla del gobierno y organismos no gubernamentales. El gobierno de El 

Salvador fundó el programa Bienvenido a Casa para hacer frente al volumen 

de migrantes que retornan y también se aprobó en este año la Ley Especial 

para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su 

Familia. En el año 2007, Guatemala fundó el Consejo Nacional de Atención al 

Migrante de Guatemala, el cual trabaja con el Centro de Atención al Migrante. 

La necesidad de lidiar con la afluencia de migrantes que retornan limita aún 

más las capacidades de los gobiernos para utilizar las remesas como 

instrumento de desarrollo económico. Este rol como instrumento de desarrollo 

económico tuvo a penas un limitado éxito antes del 2008. 

 

Pero no solamente es por las limitantes que se ven si no  por el uso que se pueda 

dar a las remesas que tienen procedencia de los Estados Unidos y su 

aprovechamiento para las consideraciones particulares de lo que es el desarrollo, 

también pone en evidencia que los gobiernos carecían de una infraestructura 

institucional que proveyera asistencia al retornado forzoso por lo que fue imperativo 

generar un acoplamiento de la estructura del Estado para brindar apoyo, instrucción 

y un mayor contacto con el migrante retornado. 

 

Otro dato importante que rescata Orozco es la demanda laboral que tiene la mano de 

obra femenina, afirmando que el  porcentaje de mujeres migrantes con una 

educación terciaria es mayor que el de los hombres, no obstante esto puede variar 

dado que se pueden dedicar desde realizar trabajos domésticos, textiles y prendas 

de vestir, entretenimiento y agricultura, hasta cargos profesionales y  siendo en la 

actualidad el 50% de los migrantes en el mundo. 

 



40 
 

 La tabla que se muestra en la parte inferior es un recuento de las deportaciones 

desde 2004 hasta 2010, determinada por los países que tienen mayor cantidad de 

personas deportadas durante ese período. 

 

 

TABLA No. 9 

Deportaciones de migrantes que ingresan a los Estados Unidos 

 

Fuente: Orozco, M. (2012) Programa de Remesas y Desarrollo, Tendencias futuras de las remesas en 

América Latina y El Caribe, Recuperado el 09 de septiembre de 2014 de 

http://thedialogue.org/PublicationFiles/TendenciasfuturasdelasremesasaALCSP.pdf 

 

 

3.3 Remesas Guatemala 

 

Para Guatemala como para otros países de América Central las remesas son un 

fuerte ingreso que sostiene la economía familiar, en 2013 Guatemala recibió por 

concepto de remesas 5 mil millones de dólares equivalentes al 10% del PIB. El 

monto recibido en remesas tiene como finalidad cubrir un 50% para gastos de 

consumo, el 16% subsiguiente se emplea en compras de mercadería  que generen 

nuevos ingresos y para el pago de deudas adquiridas; por último el 23.1% se destina 
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al ahorro (Ramírez G. , 2014). A raíz de la crisis económica que tuvo su centro en 

Estados Unidos, las remesas hacia Guatemala disminuyeron substancialmente  el 

año posterior y fueron incrementando paulatinamente hasta el año 2014, siendo así 

que se espera que Guatemala reciba anualmente de un 5 a un 10% anual por 

concepto de recepción de transferencias monetarias familiares.  

 

No todas las migraciones están relacionadas con las remesas o con la búsqueda de 

un mejor nivel de vida, según la OIM (2011) existen otros factores que ponen en 

evidencia los motivos por los que alguna porción de la población desee migrar. 

 

De la población de siete años y más que investigó la encuesta se determinó 

que hay aproximadamente 277,157 personas que tienen la intención de viajar 

al extranjero en los próximos doce meses, el 3.5% corresponde a hombres y el 

3.4% mujeres, es decir que tanto hombres como mujeres sienten la necesidad 

de emprender viaje ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen. El 

país de mayor atracción para estas personas es Estados Unidos (5.5%), sigue 

Canadá (0.3%), México (0.1%) y España (0.1%) y el 0.9% corresponde a otros 

países del mundo. 

 

Los principales motivos por los que la población desea emigrar es por 

reunificarse con sus familiares (33.1%), para enviar remesas (32.3%), porque 

amigos y familiares van a viajar (3.1%), por violencia ciudadana (1.5%), 

mejorar educación (1.1%) y el 28.8% por otros motivos. 

 

El problema que corta el beneficio de las remesas a las familias que las reciben son 

las deportaciones “Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron entre 

enero y mayo 23 mil 914 guatemaltecos (20 mil 911 hombres), en tanto que esa cifra 

fue de 21 mil 41 en el mismo periodo de 2013” (Agencia AFP/Guatemala, 2014), lo 

que implica que la política migratoria estadounidense se ha endurecido y con las 

recientes declaraciones del Presidente Obama, se visualiza que tiene otras 
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prioridades dentro del contexto internacional que relegan la reforma migratoria a un 

tercer plano. 

 

Los departamentos que en Guatemala tienen mayor  recepción de remesas hasta 

enero de 2014 son Guatemala con un 44 %, posteriormente Escuintla con un 10% y 

Suchitepéquez con un 10% según información obtenida por Prensa Libre del Banco 

de Guatemala (Ramírez G. , 2014). La tabla inferior muestra cómo ha sido la 

dinámica de las remesas en Guatemala en los últimos seis años,  por mes  y monto 

global de dinero ingresado al país que es enviado por los 1.2 millones de 

guatemaltecos que viven de forma temporal o permanente en Estados Unidos. 

 

TABLA No. 10 

Ingreso de divisas y Remesas Familiares  2008-2014 

 

 

Fuente: Ramírez, G. (08 de julio de 2014). Flujo Clave para Guatemala. Prensa Libre 

 

La OIM también en el estudio publicado en 2011 toma en consideración el porcentaje 

de población residente en Estados Unidos y su nivel de escolaridad reflejando los 

siguientes resultados: 

 



43 
 

El nivel educativo es un factor decisivo en la inserción al mercado laboral en el 

exterior, principalmente si tiene conocimiento del idioma. Efectivamente las 

personas con mayor nivel de educación pueden lograr más rápidamente 

ubicarse en un empleo.  

 

La información de la Encuesta reporta que el 45.5% viajó con algún grado de 

educación primaria (17.3% incompleta y 28.2% completa); el 22.4% salió del 

país con algún grado de educación secundaria (6.7% incompleta y 15.8% 

completa). El 26.3% se trasladó a otro país con algún grado de educación 

diversificada (5.9% incompleta y 20.4% completa), y el 1.1% (16,306 

personas) con estudios universitarios (9,303 con universidad incompleta y 

7,273 profesionales). Estos profesionales han salido principalmente de los 

departamentos de: Izabal (0.1%), Guatemala (0.1%) y Baja Verapaz (0.1%) y 

el 0.2% es de los otros departamentos del país. Asimismo se determinó que el  

2.8% viajó sin ninguna instrucción y el 1.8% se desconoce el nivel educativo 

con el que viajó. Se puede decir que la mayor parte de la población 

guatemalteca que emprende el viaje son personas que cuentan con algún 

grado de educación. 

 

Con esta verificación de la OIM se puede establecer que el nivel de escolaridad no 

priva el deseo de migrar, pero que la educación si es una condicionante de la forma 

en que se pueda emigrar al país de destino y las circunstancias bajo las cuales el 

traslado puede ocurrir. 
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CAPÍTULO IV 

MONOGRAFÍA DE TECPÁN GUATEMALA 

 

4.1 Historia 

 

El origen de la palabra Tecpán proviene de Pan que significa palacio o  casa,   y Tec 

o Teculli  que significa soberano o dios, es decir,   residencia del Soberano o 

Mansión de los Dioses. Tecpán Guatemala es un municipio que forma parte de la 

división administrativa del departamento de Chimaltenango, fue la primera ciudad 

fundada por los españoles el 25 de julio de 1524 después de haber vencido a los 

quichés y posteriormente  la  denominaron Villa de Santiago, a este municipio los 

lugareños le denominaban Iximché (palo de maíz) y los nativos mexicanos dieron el 

nombre de Tecpán Quauhtemalan, de donde proviene el que ostenta en la 

actualidad. En 1924 la Villa de Tecpán Guatemala fue elevada a la categoría de 

ciudad.  

 

Desde 1994 a la fecha ha variado la infraestructura del municipio en las vías de 

acceso por la CA-1, ya que esta ha sido modificada, también se puede apreciar la 

amplia variedad de árboles que pueden crecer en el municipio contribuyendo a su 

conocido clima.  Se le conoce como una tierra fría por el clima, los autores 

Hendrickson y Fischer (2003) al escribir sobre el clima del Municipio narran: 

 

Cerca de 2,200 metros sobre el nivel del mar, el área es conocida como tierra 

fría porque todo el año posee un clima frío y fresco. La gran altitud tiene sus 

ventajas y desventajas. Las enfermedades tropicales que plagan las tierras 

bajas casi son inexistentes, Tecpán Guatemala es frío. Sin embargo el área 

ocasionalmente alcanza temperaturas congelantes, la nieve es desconocida, y 

aún en los días más fríos el sol brilla con la intensidad que solamente se 

encuentra en las grandes alturas y bajas latitudes.  
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Los autores arriba citados dan una descripción casi poética de lo que es el clima en 

Tecpán Guatemala durante todo el año, lo cual se confirma al afirmar que la 

temperatura suele variar de acuerdo a los meses del año, el promedio anual es de 

22.6 grados centígrados como máxima  y como  mínima los 9.1 grados centígrados, 

no obstante puede descender hasta una temperatura menor a los 6 grados 

centígrados (Pérez de Mata, 2011), dicha temperatura es perceptible antes de arribar 

al municipio. 

 

4.2 Aspectos Socio-Económicos 

 

4.2.1Población 

 

Con una extensión territorial de 201 kilómetros cuadrados, el municipio de Tecpán 

Guatemala se encuentra a 88 kilómetros de la metrópoli de Guatemala, posee dos 

vías de acceso propias del municipio y otro acceso desde Patzún Chimaltenango.   

Los días de mercado en el municipio son los jueves y domingo. El municipio de 

Tecpán está dividido, según información proporcionada por la Municipalidad de la 

localidad, en cuatro zonas y barrios, de la siguiente forma: 

 

ü Barrio la Asunción: zona 1 

ü Barrio Poromá: zona 2 

ü Barrio Patacabaj: zona 3 

ü Barrio San Antonio: zona 4 

 

Se puede observar que el área urbana del municipio de Tecpán Guatemala es poco 

extensa y similar a otros municipios del departamento de Guatemala como Amatitlán 

o Villa Nueva, la población es amable y activa durante el día y la noche, 

especialmente en días festivos o de asueto nacional. 
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TABLA No. 11 

Datos Poblacionales 

 

Fuente: Pérez de Mata, S.J. (2011) Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y 

propuestas de inversión. Tesis de Grado. Guatemala: USAC 

 

La población de la cabecera municipal es de 21,940 habitantes en el área urbana, y 

en su total sobrepasa a los 91 mil habitantes, por lo que se puede observar que la 

capacidad de crecimiento demográfico del municipio se ha acelerado de un promedio 

de 18 mil personas en ocho años a un incremento de aproximadamente 20 mil 

personas en siete años, pero  que parece ser constante en un breve lapso de cinco 

años. De la misma forma se puede observar que la mayor parte de la población es 

rural y que en ella influye el cuadro de pobreza que es lamentable al analizar los 

datos proporcionados por la Oficina Municipal de Información Pública revelando que 

la pobreza alcanza un 71.24% y la pobreza extrema es del 29.19%, datos que 

concuerdan con el nivel de ingresos por actividad productiva que se trata en otro 

apartado de este mismo Capítulo. 
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Los primeros habitantes no indígenas del municipio fueron: 

 

• Cipriano Ordóñez 

• Carlos Oliva 

• Pedro Orellano 

• David Rodríguez 

• Manuel Can 

• Isidra Xicay 

• María Jiatz 

• Hercilia Arévalo 

• Manuel Guantá 

• MicealaTurcios 

• Ramón Vientos 

• Cruz Vientos 

 

Se habla el kaqchikel y el español como lenguas predominantes. Cuenta con dos 

Centros de Salud, el primero en la cabecera municipal y el otro en la aldea Palamá 

que fue creado en el año 2012, según datos del Centro de Salud de la localidad. 

Cuenta con 26  aldeas y 33 caseríos los cuales son: (Programa de Apoyo al Proceso 

de Descentralización: n/d): 

 

TABLA No. 12 

ALDEAS Y CASERÍOS DE TECPÁN GUATEMALA 

 

ALDEA CASERÍO 

1. CRUZ DE SANTIAGO  1. AGUA ESCONDIDA  

2. CALIAJ  2. PACOC  

3. CAQUIXAYAJ  3. CHIVARABAL  

4. CHUATZUNUN  4. CHUARACANJAY  

5. CHIRIJUYU  5. CHIPOCOC  
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6. CHAJALAJYA  6. CHIQUIMJUYU  

7. CHICHOY  7. ASUNCION MANZANALES  

8. EL TABLÓN  8. PACACAY  

9. PALAMA  9. PALEY  

10. PUEBLO VIEJO  10. PALIMA 

11. PANABAJAL  11. PATIOBOLAS  

12. PACHALI  12. PAMANZANA  

13. PACORRAL  13. PANJIJAY  

14. PAXOROTOT  14. POTRERILLO  

15. PANIMACOC  15. SAN JOSE CHIRIJUYU  

16. PAQUIP 16. SAN ANTONIO  

17. PARAXQUIN  17. SAN VICENTE PALAMA 

18. PAMESUL  18. VISTA BELLA  

19. XEJAVI 19. XAYA  

20. XEPAC  20. XESAJCAP  

21. XECOXOL  21. PACAM 

22. XETZAC  22. MANZANAL 

23. XENIMAJUYU  23. CHIXOLOY  

24. ZACULEU  24. PATUNAYCHE 

25. PACHICHIAC  25. SAN LORENZO POROMA 

26. EL TESORO 26. CHUACHAL 

 27. LA CUMBRE 

 28. XETONOX  

 29. JECHEYA  

 30. CHUZAKIA 

 31. PAXEPANIL O XEPANIL  

 32. PANIMACHAVAC  

 33. PARAXAJA  

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de Programa de Apoyo al Proceso de Descentralización (n/d) TECPÁN 
GUATEMALA, CHIIMALTENANGO, INFORME DE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL, Recuperado el 19 de septiembre 
de 2014 de http://info.worldbank.org/etools/docs/library/130381/Chimaltenango%20-
%20Tecp%E1n%20Guatemala.pdf 
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4.2.2 Servicios Básicos 

 

4.2.2.1 Educación 

 

La educación en el municipio es impartida por servicios públicos y privados, se pudo 

contabilizar un aproximado de 189 centros de estudio que abarcan el área urbana y 

rural, que a su vez se dividen en jornadas matutina, vespertina y nocturna. La 

formación académica se imparte dependiendo del establecimiento, educación pre-

primaria, parvularia, primaria, básica y diversificado; asimismo se cuenta con 

servicios de la Universidad Rural de Guatemala como única que brinda educación 

superior. El establecimiento educativo de más reciente inauguración, 14 de diciembre 

de 2013, fue el  Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) Roxana Baldetti. 

Como complemento a la educación se cuenta con una Biblioteca Municipal que tiene 

servicios diversos, entre los que se puede encontrar el préstamo de libros, consulta 

en sala y servicio de internet. 

 

4.2.2.2 Agua 

 

El agua que reciben los habitantes del municipio tienen fuentes diversas, hay agua 

municipal, agua de pozos privados, la que se compra en el servicio de cisternas y de 

aquellos que las colonias poseen para los residentes de las mismas. El agua potable 

que se consume en el municipio es aquella que venden las empresas Salvavidas, 

San Martín, Scandia, entre otras que existen en el municipio y tienen autorización 

respectiva para realizar la distribución correspondiente. Eventualmente el servicio 

municipal de agua es clorado, pero sin medida alguna. 

 

4.2.2.3 Salud 

 

Como se menciona anteriormente el municipio cuenta con dos centros de Salud,  

tiene puestos de Salud en Chirijuyú, Caquixajay, Xecoxol, San José Chirijuyú, 

Xenimajuyú, Caliaj, Xejaví, Agua Escondida y Pacacay, pero además tiene un Centro 
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de Urgencias Médicas (CUM), el IGSS también presta sus servicios en sus oficinas y 

a través de terceros en forma del ejercicio de la subsidiariedad administrativa y 

servicios privados de atención médica. 

 

Kajih Jel, es una Organización No Gubernamental que brinda apoyo al 

Ministerio de Salud, colabora con los puestos de salud con personal médico y 

promotores de salud para vacunación, trabaja actualmente en 55 centros de 

convergencia divididos en cuatro jurisdicciones de todo el municipio.(Pérez de 

Mata, 2011) 

 

Con lo expuesto arriba se puede inferir que la cooperación entre las ONG´s y el 

Ministerio de Salud Pública es necesaria para cubrir las deficiencias de salud y 

sanidad del municipio, no solamente a nivel urbano sino también a nivel del área 

rural. Complementariamente existe una red de drenajes que llevan las aguas negras 

hasta un río  visible al exterior del municipio; se cuenta con un servicio municipal de 

recolección de basura y un servicio privado de recolección. Asimismo se cuenta con 

un cementerio público, lotificado y con espacios comunes. 

 

4.2.2.4 Vulnerabilidad 

Uno de los problemas más graves que ha afrontado el municipio es su vulnerabilidad 

a los desastres naturales, tal como lo fue la reconstrucción posterior al terremoto del 

año 1976 causa por la cual perecieron aproximadamente 25,000 personas, y los 

acontecimientos del huracán Mitch, Stan y la tormenta tropical Agatha que dejaron a 

familias desplazadas dentro del municipio. 

 

Al recordar el terremoto de 1976 Fischer (2001) refiere que las autoridades y 

trabajadores encargados del desarrollo del municipio decidieron que el terremoto 

podría ser una oportunidad para modernizar la infraestructura del municipio, pocas 

casas se reconstruyeron con adobe y las demás fueron reconstruidas con block para 
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que las paredes sean menos frágiles y a su vez instalaron los poyos para elaborar 

los alimentos (los poyos realizan la función de una estufa y se utiliza leña). 

 

Aunado a lo anterior se tuvo dificultades para la convivencia armónica durante el 

conflicto armado puesto que el municipio tuvo  estadios en los cuales las Fuerzas 

Armadas Rebeldes, el Ejército de los pobres y el Comité Único Campesino se 

enfrentaban al ejército de la época. (Pérez de Mata, 2011) 

 

4.2.2.5 Seguridad 

La percepción del municipio es de seguridad, se cuenta con una remodelada 

estación de Policía después que en ese mismo edificio ocurriera un incidente en 

donde pobladores molestos por un altercado de un agente de la Policía Nacional Civil 

con un ciudadano tuviera resultados fatales en el año 2011. La respuesta de algunos 

pobladores fue hacer uso de la venganza privada; posterior a ese evento el servicio 

de la PNC fue retirado temporalmente y reinstalado a petición de pobladores. 

 

4.2.3  Actividades productivas 

La dinámica del municipio en las actividades productivas varía de acuerdo a  las 

necesidades de cada familia, las actividades productivas más sobresalientes son la 

agricultura, la actividad pecuaria, el turismo,  y los servicios. La población 

económicamente activa es de un 60% de hombres y un 40% de mujeres según 

información proporcionada por la Oficina de Información Pública de la Municipalidad 

de la localidad, hay variedad también en el nivel de ingreso familiar según la misma 

Oficina municipal el sector dedicado a la agricultura vive con un ingreso de Q.500.00 

a Q.1,000.00 quetzales al mes, el sector dedicado al comercio y a servicios de Q. 

1,500.00 a Q. 5,000.00 quetzales al mes, el mismo monto es el aproximado para el 

sector de la industria. La división de la población según la actividad económica a la 

que se dedican son: 
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• Agricultura…………………………75% 

• Comercio y servicios……………..20% 

• Industria……………………………..5% 

 

El tecpaneco no puede cubrir las necesidades básicas y cubrir el costo de la canasta 

básica que hacia marzo de 2014 tenía un costo de Q. 2,945.00 (INE, 2014), esto se 

infiere dado que los tres rubros de la producción tecpaneca también constituyen las 

fuentes de empleo que existen en el municipio afectando en la disparidad de los 

ingresos que se refleja en los niveles de pobreza y de extrema pobreza de manera 

que  una familia promedio con el nivel de ingresos antes mencionados no logra cubrir 

sus necesidades básicas por lo que recurren a la migración tanto a los 

departamentos aledaños, a la metrópoli o hacia otros países. 

 

4.2.3.1 Agricultura 

La actividad agrícola del municipio  abarca el 25% de la actividad productiva  y 

alcanza un total de Q3401,882.00 (Pérez Mata: 2011), los productos de mayor 

consumo son el maíz y el frijol para el consumo familiar, los otros productos que se 

dan en la industria alimenticia son: papa, ejote, repollo, arveja china, aguacates, 

manzanas, duraznos, rábano, remolacha, ciruela, zanahoria, lechuga, succini,  

hongos, jocote, güicoyes y plantas comestibles, están los productos que 

generalmente tienden a ser propicios para el monocultivo (frijol y maíz) y no para una 

producción mixta, obteniendo una cosecha por año la cual se obtiene durante los 

meses de diciembre y enero los cuales son comercializados dentro del mercado local 

con excepción del limón, la manzana, la naranja que son destinados tanto para el 

mercado local como para el mercado nacional  y la arveja china que se comercia en 

el mercado local y también es producto no tradicional de exportación (Oficina 

Municipal de Información Pública: 2014).  

 

La agricultura también tiene su faceta en la cual hay un propietario de la tierra y un 

trabajador campesino o agricultor que la trabaja para obtener un salario por jornal o 
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para que se dividan los frutos de la cosecha con el propietario de la tierra 

dependiendo de la situación del individuo. La tabla siguiente fue proporcionada por la 

Oficina municipal de información pública del municipio de Tecpán Guatemala para 

conocer cómo se distribuye el uso de la tierra de acuerdo al área de producción 

agrícola o forestal a la cual se destina la actividad productiva. 

 

Tabla No. 13 

Producción de granos básicos del Municipio 

Fuente: Oficina de Información Municipal de Tecpán Guatemala 

 

Como se puede apreciar el cultivo prioritario dentro del municipio son los granos 

básicos, el maíz y el frijol, específicamente y requieren de ser cultivados durante la 

época de lluvia para evitar que en la época seca  no  se tenga un nivel bajo de 

producción de acuerdo a las expectativas de los agricultores o los campesinos que 

desean comercializar sus productos en el mercado local. 

 

Tabla No. 14 

Producción Frutal del Municipio 

Fuente: Oficina de Información Municipal de Tecpán Guatemala 
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El municipio de Tecpán Guatemala tiene abundante producción frutal, la cual se 

comercializa dentro del mismo municipio y dentro del mercado nacional por lo que se 

infiere que satisface las necesidades de dicho producto en el municipio y dentro de 

Guatemala, asimismo se entiende que no tiene demanda internacional o que esta no 

califica dentro de los estándares internacionales para ser exportado. 

 

Tabla No. 15 

Producción de Hortalizas del Municipio 

 

Fuente: Oficina de Información Municipal de Tecpán Guatemala 

 

A diferencia de los productos agrícolas, frijol y maíz, así como los frutales, las 

hortalizas se comercializan a nivel internacional siendo productos de exportación, tal 

como lo es la arveja china, sin embargo este es el único producto que puede ser 

denominado con valor agregado al comercio de la localidad puesto que tiene 

demanda externa al mercado local, pero que a su vez la arveja china no es la 

hortaliza más producida y con mayor demanda doméstica, puesto que es la papa la 

que en quintales tiene una mayor producción. 
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Tabla No. 16 

Uso de la tierra 

 

No. Uso Actual de la Tierra % Total Hectárea 

01. Centros Poblados 1.12549 279.01 

02. Agricultura Limpia Anual 39.20754 9,719.53 

03. Hortalizas 3.23921 803.00 

04. Otros Cultivos 0.01968 4.88 

05. Bosque de Lati-foliados 3.59734 891.78 

06. Bosque de Coníferas 48.64143 12,058.21 

07. Bosque secundario Arbustal 4.17063 1,033.90 

 Total  100 24,790.33 

Fuente: Información Estratégica, Coordinación MAGA-Chimaltenango.  

 

Como se puede observar el uso de la tierra se dedica en su mayoría a actividades 

agrícolas  y en menor medida a otros cultivos, por lo que se entiende que existe 

preponderancia del monocultivo en la mayor parte de las propiedades dedicadas a 

las actividades agrícolas. 

 

4.2.3.2 Turismo 

El turismo para el Municipio es importante, pero no es un flujo abundante para que el 

municipio dependa de él, tanto el turismo interno como externo, el turismo local se 

enfoca hacia el centro arqueológico Iximché y en algunos centros botánicos, 

zoológicos privados, entre otros que eran hacia 2011 el 26% de la recepción de 

bienes en forma de dinero para 326 personas que a esa fecha se dedicaban a 

trabajar en la industria turística local. (Pérez de Mata, 2011) 

 

Lo anterior permite evidenciar que pese a ser un sitio arqueológico, centro 

ceremonial y referente de la cultura maya  carece del atractivo turístico o promoción 

a nivel local e internacional para que sea aprovechado su potencial turístico y 
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ecoturístico, sin embargo que el turismo local sea enfocado al parque arqueológico 

Iximché significa que parte de los habitantes de la localidad están interesados o 

involucrados en tener una conexión con la historia del municipio. 

 

4.2.3.4 Áreas Protegidas 

Las actividades forestales son importantes para el municipio de Tecpán Guatemala 

puesto que cuenta con carpinterías y un astillero municipal, asimismo las áreas 

protegidas como los sitios arqueológicos en Guatemala constituyen una fuente de 

turismo y desarrollo para la comunidad, el municipio cuenta con las siguientes áreas 

protegidas: 

 

a) Parque Arqueológico Iximché: 

 

Sitio Arqueológico situado en el municipio de Tecpán Guatemala, a unos tres 

kilómetros hacia el sur de la cabecera de este municipio, posee un área de 45 

hectáreas, rodeada de barrancos. Iximché, antigua ciudad precolombina, 

situada en el actual departamento  de Chimaltenango, fue la capital del pueblo 

maya de los cakchiqueles desde finales del siglo XV hasta su destrucción, en 

manos de los conquistadores españoles, en 1524. Está situada sobre una 

colina de fácil acceso, a una altura sobre el nivel del mar de 2,200 metros, y 

en sus tiempos de mayor esplendor contaba con un centro ceremonial, 

templos, pirámides, plazas, juegos de pelota, palacios y altares. La ciudad fue 

fundada en 1474. La historia de los cakchiqueles, subyugados por el pueblo 

quiché, llegó a un punto crucial cuando apoyaron las expediciones del 

conquistador español Pedro de Alvarado contra los quichés. Los españoles 

establecieron provisionalmente la capital de la nueva capitanía general de 

Guatemala en Iximché, pero pronto se la disputaron con los indígenas, que 

finalmente se rebelaron. La capital pasó entonces al primer emplazamiento de 

Santiago de los Caballeros (primera denominación de la actual ciudad de 

Guatemala), que fue posteriormente arrasada por un aluvión volcánico en 
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1541, mientras que Alvarado se las arreglaba para someter dificultosamente al 

territorio cakchiquel. La tarea le llevó cuatro años (1524-1528), e Iximché fue 

saqueada en 1524 y, tras su abandono, finalmente fue incendiada en 1526. 

Sus pobladores fueron obligados por los españoles a residir en un 

emplazamiento menos estratégico, en la actual ciudad de Tecpán Guatemala. 

(Muncipalidad de Tecpán Guatemala, n/d). 

 

b) Parque Regional 

 

Astillero Municipal de Tecpán Guatemala: Declarado Área Protegida con el 

nombre de “Parque Regional Municipal” (Resolución del Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas –CONAP- No. ALC/019-2000). Cuenta con un área de 

1,459.83 hectáreas (Finca No. 603, Folio 40 de libro de Chimaltenango), se 

ubica al Noroeste de Tecpán Centro entre los kilómetros 2 y 9, es decir entre 

latitudes norte 14º 49´ 20” y 14º 45´ 25” y longitudes oeste 90º 0´ 0”  90º 04´ 

02”, este astillero está compuesto por seis polígonos, administrada y 

manejada por la Municipalidad de Tecpán Guatemala. El uso de la tierra  está 

definida en  dos áreas que son: a) área forestal: bosque natural y artificial de 

coníferas y latifoliadas. b) Áreas no forestales: tierras agrícolas y áreas 

desarboladas. (Muncipalidad de Tecpán Guatemala, n/d) 

 

Las áreas protegidas constituyen un espacio importante de la vida productiva del 

municipio puesto que de ellos se puede obtener maderas en el caso del astillero 

municipal y en el caso del parque arqueológico son fuente de turismo para la 

localidad y por ende es un leve dinamizador de la economía local.  

 

4.2.3.5 Artesanías 

El fruto del arte con las manos se refleja en la actividad artesanal que es el 46% de la 

producción del municipio dando como resultado que se generen 1,288 empleos 
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directos e indirectos (Pérez de Mata, 2011).  Las actividades artesanales que más 

aportan al crecimiento productivo del municipio son los tejidos, en otras palabras, la 

elaboración de ropa, cortes, güipiles, blusas típicas, fajas, tocoyales, rodilleras, 

manteles, servilletas, entre otros. Éstos productos los elaboran las mujeres 

tecpanecas con el fin de aportar económicamente a su hogar o lograr cierta 

independencia económica, sin embargo la tradición de elaborar tejidos a mano se ha 

estado perdiendo por falta de interés en la transmisión y aprendizaje de este arte; por 

otra parte los tejidos elaborados con maquinaria son menos costosos y un poco más 

accesibles para ser adquiridos. 

 

Otro arte es la panadería, mediante el cual las personas elaboran pan para distribuir 

tanto al interior del casco urbano como en las aldeas del municipio como 

revendedores del producto terminado, representa el 27% de la producción del lugar. 

Las otras actividades son la carpintería  y la elaboración de blocks que constituyen el 

15%  y 14% de la producción local respectivamente (Pérez de Mata, 2011).  Las 

empresas de arte industrial  son fuente de trabajo las cuales se pueden observar en 

las diferentes obras que realizan en estructuras metálicas. 

 

4.3 Aspectos Políticos 

 

Tecpán Guatemala carece de una vida política partidaria activa, no obstante durante 

el periodo electoral pasado efectuado por el Tribunal Supremo Electoral  este 

municipio fue la excepción a la disminución de la participación política electoral 

(ASIES, 2012), quedando electo el alcalde municipal para el periodo 2012 – 2016 el 

señor Lucas Cutzal  Mux postulado por el Comité Cívico Tecpanecos Unidos, los 

otros Comités y Partidos Políticos que participaron en ese municipio para optar al 

gobierno local fueron:  (Tribunal Supremo Electoral, 2011) 

 

1. Comité Cívico Electoral Uno Jun 

2. Compromiso Renovación y Orden (CREO) 

3. Libertad Democrática Renovada 
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4. Movimiento Político Winaq 

5. Partido de Avanzada Nacional 

6. Partido Patriota (PP) 

7. Partido Unionista 

8. Victoria 

9. Visión con Valores-Encuentro por Guatemala (VIVA-EG) 

 

A la fecha se pudo observar que los datos contrastados con Sánchez del Valle 

(2000) a diferencia de las elecciones de 1999 no se ha aumentado sustancialmente 

el número de Comités Cívicos participantes, puesto que en 1999 el único Comité 

Cívico activo era el Comité Cívico Tecpaneco. Por otra parte se pudo observar la 

campaña electoral anticipada por parte de los partidos políticos Libertad Democrática 

Renovada, Unidad de la Esperanza y el Partido Patriota dentro del municipio, fuera 

de éste se encontró en menor cantidad propaganda del Partido Unionista y de 

CREO. 

 

4.4 Aspectos Culturales 

 

4.4.1 Vestimenta 

 

Las mujeres indígenas de la localidad compran y ocasionalmente elaboran sus 

propias vestimentas en diversidad de diseños y colores, esto constituye el corte, la 

faja,  así como los güipiles o blusas y los tocoyales dependiendo de la ocasión, se 

puede observar dentro del municipio que las mujeres no usan el traje tradicional o 

típico dado a su alto costo por lo que lo utilizan en eventos o actividades especiales. 

 

En el caso de los hombres se  observa que los adultos  mayores hacen uso del 

pantalón blanco y rodillera que ha caído en desuso en las generaciones recientes por 

preferencia hacia un nuevo estilo de vestimenta, lo cual contribuye a una pérdida 

acelerada de lo que es la identidad y rompe con parte de lo que se estableció como 

componente de la identidad para los pueblos indígenas en los Acuerdos de Paz, el 
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uso del traje típico tanto en hombres como en mujeres. Existe variedad de diseños 

en la elaboración de vestimenta y la manifestación de arte que lleva impregnado 

cada uno de cortes y en especial las blusas y güipiles. 

 

4.4.2  Fiesta Patronal 

 

La fiesta patronal de la localidad se realiza en honor a San Francisco de Asís, el 

cuatro de octubre, no obstante los eventos conmemorativos inician el primer día de 

octubre y finalizan el ocho de ese mismo mes. San Francisco de Asís  fue un 

religioso italiano que vivió de 1182  a 1226, quien recibió educación católica y   era 

descendiente de padres adinerados, dentro de las actividades que se llevan a cabo 

para celebrar la fiesta patronal se encuentran el baile de disfraces, el baile de moros, 

actividades deportivas, el baile  de la feria titular, además llega a la localidad un 

grupo de vendedores de artículos diversos organizando la feria del municipio con 

ruedas, caballitos, entre otros juegos mecánicos. La Iglesia Parroquial San Francisco 

de Asís fue consagrada, es decir autorizada para poder celebrar su aniversario entre 

otras actividades religiosas, en mayo de 1994 tras la reconstrucción que fuera 

necesaria al quedar inservible el antiguo templo religioso al colapsar en su estructura 

en 1976 como causa del terremoto. 

 

4.5 Orografía 

Debido a la localización del municipio se puede observar que se encuentra en un 

lugar accidentado, puesto que en sus entradas se observan peñascos, laderas y 

barrancos poco profundos, se encontró que el municipio tiene “15 cerros, dos 

cumbres, 30 ríos, 10 riachuelos, un arroyo y seis quebradas. Además la laguna 

Chichoy, Santizo y la laguneta Chiquixchoy. Entre los cerros más grandes se 

encuentra el de la Cruz de Santiago” (Pérez de Mata, 2011), por lo que se puede 

inferir que el municipio es rico en recursos naturales y en especial los recursos 

hídricos y los recursos forestales que son explotados para el comercio dentro y fuera 

del área urbana del municipio. 
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4.6 Migración 

Las migraciones en el municipio se dan de dos formas, inmigración y emigración. La 

inmigración se ha producido por el traslado de personas que no son originarias del 

municipio pero residen en él, los cuales son el 1.73% de la población (Pérez de Mata, 

2011);  la emigración es nula según datos proporcionados por la Municipalidad de 

Tecpán, pero se encamina  a Estados Unidos y  Canadá, en su mayoría el 

mecanismo de traslado es ilegal, tema que se abordará en el próximo capítulo. 

 

4.7 Infraestructura y Comunicación 

Para ingresar a Tecpán Guatemala  se tiene una carretera relativamente nueva, ya 

que fue remodelada  la anterior era de asfalto y se encontraba en condiciones 

deplorables,  siendo la nueva carretera de concreto. La imagen inferior muestra cómo 

es la infraestructura de la carretera CA-1 que da acceso al municipio. 

 

Gráfica No. 1 

MAPA DEL MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA 

 

FUENTE: Mapa del Municipio de Tecpán Guatemala  (2006) Recuperado el 19 de septiembre de 2014 

de: http://tecpang.blogspot.com/ 
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Se cuenta asimismo con un servicio postal que envía y distribuye documentos y 

paquetes dentro y fuera del municipio. En cuanto a las vías de acceso: 

 

La primera ruta, conduce hasta las aldeas Chuachalí a una distancia de la 

cabecera de siete kilómetros, Agua Escondida a 12 kilómetros, Chichoy a 26 

kilómetros y caserío Potrerillos a 30 kilómetros. 

 

La segunda ruta, conduce hacia las aldeas Chuatzunuj a una distancia de la 

Cabecera de 10 kilómetros, Xejaví a 12 kilómetros, El Tablón a 32 kilómetros, 

Pachalí a 26 kilómetros, Caquixajay a 18 kilómetros y Caliaj a 36 kilómetros. 

 

La tercera ruta, conduce hacia las aldeas Pueblo Viejo. La cuarta ruta conduce 

hacia las aldeas Xenimajuyú,Paxorotot,  Chirijuyú, Cruz de Santiago y a los 

caseríos Chuazite a 10 kilómetros y Xiquinjuyú a 8 kilómetros. 

 

El quinto acceso, conduce hacia la aldea Zaculeu y al caserío La Loma. 

 

El sexto y último acceso sobre la carretera Interamericana, se encuentra en la 

carretera principal y de ella se desprenden varias carreteras.  

 

Cada uno de los puntos de acceso al municipio varían en la calidad de la 

infraestructura, solamente el acceso de la CA-1 está en condiciones físicas 

adecuadas para brindar a los usuarios un servicio adecuado, así como el acceso por 

el kilómetro 88 y el kilómetro 89 cuyo recorrido termina en el parque arqueológico 

Iximché, las demás vías de acceso son de terracería.                                         .
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CAPÍTULO V 

IMPACTO DE LAS REMESAS FAMILIARES  EN EL MARCO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES.   

UN  

ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO  

 

5.1 ANÁLISIS TEÓRICO – ESTUDIO DE CASO EN BASE A LA TEORÍA PUSH 

AND PULL 

 

Las migraciones son parte de la historia y Guatemala no está exenta de ese proceso, 

lo cual se puede constatar por ejemplo con las migraciones realizadas por los 

españoles para poder colonizar lo que fuera posteriormente la Capitanía General de 

Guatemala, asimismo cuando se dio el proceso de migración de afro descendientes 

para ser fuerza de trabajo en Guatemala,  entre otros procesos migratorios. Con ese 

antecedente se puede evidenciar la migración internacional hacia Guatemala, pero 

no es la única existente, también existe la migración desde Guatemala por motivos 

diversos, los cuales se han contextualizado en los capítulos anteriores. 

 

Para Roberto Herrera Carassou así como Mangalam (Herrera Carassou, 2006) antes 

de iniciar con cualquier estudio sobre migraciones se debe realizar una definición 

terminológica la cual debe ser objeto de estudio de diferentes disciplinas y en 

relación a ellas se va a dar una enunciación acorde a los criterios que requiere la 

rama de la ciencia.  La teoría neoclásica de las migraciones basada en los factores 

que causan las migraciones  fue establecida por el inglés E.G. Ravenstein en su libro 

Leyes de la migración de 1885   es la primera obra considerada como la primera 

manifestación científica de pensamiento científico – social moderno sobre las 

migraciones. (Micolta León, n/d) 

 

Para los postulados de Ravenstein  algo expulsa a los migrantes fuera de sus 

lugares de origen y algo los atrae hacia una nueva residencia. Se puede decir que si 

todo lo que se espera por parte de una persona que sea positivo en su lugar de 
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residencia ésta persona no tiene motivos para dejar el lugar donde vive, entonces lo 

que atrae a los emigrantes a dejar su lugar de origen implica cambios culturales, 

sociales y mueve contextos políticos. Algunas personas son motivadas a dejar su 

residencia por motivos monetarios, comida o vestimenta que pueda cubrir las 

necesidades de su familia, de la misma forma parten por motivos de guerra o 

conflicto armado como sucedió previo a la firma de los Acuerdo de Paz en 

Guatemala y por último por desastres naturales. 

 

Ravenstein definió estas leyes como una serie de proposiciones “empíricas 

generales que describen las relaciones migratorias  entre orígenes y destinos a partir 

de la observación de una serie de regularidades en los procesos migratorios”. 

(Herrera Carassou, 2006)  Las leyes establecidas por Ravenstein son las siguientes: 

(Micolta León, n/d) 

 

1. Cuanto mayor sea la distancia entre dos puntos, menor será el flujo 

migratorio entre ellos. 

 

2. Los migrantes que se desplazan a lugares lejanos suelen ir a las 

grandes ciudades; entre los que emigran a ciudades cercanas 

predominan las mujeres. 

 

3. Frecuentemente, la migración se hace por etapas, primero a ciudades 

cercanas, y posteriormente a grandes urbes. 

 

4. La propensión a desplazarse es mayor en ambientes rurales que en las 

ciudades. 

 

5. El motivo fundamental que induce a tomar la decisión de migrar es el 

económico (el deseo de ganar más para vivir mejor). 
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6. El desarrollo económico, tecnológico y de los medios de transporte 

favorece la migración. 

 

Al haber realizado las entrevistas se pudo observar que los migrantes del municipio 

de Tecpán Guatemala en el área urbana son pocos, pero conversando con los 

entrevistados se conoció que el área que más recibe remesas es el área rural, de 

donde se da mayor migración, por lo que se puede refutar el numeral 1, arriba 

expuesto, las áreas  rurales del municipio están en su mayoría alejadas del área 

urbana por lo que la población debe desplazarse el día de mercado o por motivos de 

formación escolar en autobús, pick – up,  en bicicleta o a pie si la distancia lo 

permite. Lominitz citada por Herrera Carassou explica por ejemplo la relación push 

and pull desde las migraciones internas rural-urbana al escribir que: 

 

Por una parte, la ciudad atrae al campesino, ofreciéndole mayores 

posibilidades de trabajo, más oportunidades educativas, mayores satisfactores 

en términos de su participación en la vida nacional y en el gran movimiento 

sociocultural de la modernización que propagan los medios de difusión y una 

mayor protección contra la recurrencia de los desastres naturales o políticos. 

Por la otra, el campo repele al campesino al negarle todas estas ventajas y al 

cerrarle un camino propio de desarrollo económico y social mediante la 

actividad agrícola. Este tipo de economía se conoce con el nombre de 

hipótesis push – pull. 

 

Al realizar las entrevistas para el proceso de investigación se apreció que se hace 

evidente que el factor principal para la partida del emigrante fue la falta de trabajo, 

posteriormente el desarrollo económico de la familia ya que este dependía de la 

carencia de ingresos del jefe de familia. Se tuvieron asimismo algunas limitantes las 

cuales se reflejaron en la reserva a brindar información sobre datos generales de la 

vivienda y a su vez sobre el monto recibido y la frecuencia de éste por parte de uno 

de los entrevistados. 
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La relación entre las migraciones internacionales y la disciplina que la estudia ha sido 

en su mayoría  desde el punto de vista de la economía y la sociología. Visto desde   

la economía se aprecia el capital social al referirse “a las relaciones que a veces 

existen entre los migrantes que inician su desplazamiento y aquellos que se 

encuentran ubicados en el lugar de destino”, por el lado de los sociólogos es el 

capital humano o aquellos factores que tienen inmersos “el grado de escolaridad, la 

capacidad técnica, la destreza laboral, etcétera, de los migrantes” (Herrera Carassou, 

2006).  

 

De los entrevistados se obtuvo información respecto a los destinos principales, los 

cuales fueron Estados Unidos y Canadá, el ingreso promedio varió  dependiendo de 

quién envía el dinero, pero lo que se pudo apreciar es que los montos recibidos son 

insuficientes para solventar los gastos de consumo familiar y la capacidad de ahorro 

se ve disminuida y por tanto son pocas las posibilidades de invertir en un negocio 

propio. La forma en que distribuyen los ingresos recibidos por remesas es en gastos 

de consumo de alimentos, gastos médicos, pago de servicios y formación de capital 

humano, tal como se había planteado en las líneas anteriores y en el Capítulo IV, es 

una inversión en capital humano a largo plazo. 

 

Por otra parte el columnista de Prensa Libre,   José Fernández (2014) al tratar de la 

productividad de las migraciones y de las remesas explica que:  

 

Las razones que llevan a migrar a nuestros compatriotas pueden resumirse en 

la búsqueda de mejores oportunidades. Mientras no logremos que nuestro 

país pueda brindar un futuro más promisorio las personas seguirán migrando, 

eso es un hecho, pero también es sabio trabajar con nuestros compatriotas 

que ya que se fueron y que aportan a nuestra economía. 

 

El   problema de las remesas es que son finitas y que no podemos depender como 

país de  ellas para sustentar buena parte de nuestra economía. Más preocupante es 

que ese dinero proveniente de los migrantes se destina en su mayor parte a 
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consumo y aunque esto genera una actividad económica comercial no genera 

riqueza, ya que ese dinero no se está invirtiendo en un proyecto que genere ingresos 

permanentemente para la familia del migrante.  

 

Hoy hay disponibles una buena cantidad de negocios guatemaltecos para 

poder invertir en el país. Dicho de otra forma, qué mejor que un negocio de 

Guatemala para un guatemalteco. 

 

La idea básica es que una franquicia es una oportunidad real para que un mi-

grante en Estados Unidos pueda invertir y que el negocio sea operado por su 

familia en Guatemala. 

 

Al  respecto uno de los entrevistados afirmó tener un negocio familiar que no estaba 

legalmente inscrito, está basado en la economía informal, se sustenta en la siembra 

de vegetales y verduras para la venta en el mercado local y de esa forma reinvierten 

el capital que recibe de forma estacionaria, por lo tanto no tiene un impacto relevante 

para la economía nacional. 

 

Como se pudo apreciar las viviendas tienen los servicios básicos, carecen de 

animales domésticos, con excepción de una familia; las construcciones son de block 

y otra de abobe, los niños duermen en habitaciones separadas a la de los padres  y 

cuentan con un área para la recreación de los menores de edad. 

 

Al momento de solicitar la información y realizar un sondeo del área para poder 

realizar el levantamiento de los datos obtenidos, los residentes del municipio 

proveyeron información de dónde se podía encontrar a personas con las 

características necesitadas. Los entrevistados fueron el 66.67% indígenas, y el 33. 

33% se identificó como ladina, los emigrantes fueron por género varones. 
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La cantidad de beneficiarios oscila entre las cuatro y las cinco personas, siendo en 

su mayoría menores de edad y por tanto parte de esos recursos se invierten en la 

educación de los niños.  

 

A  propuesta personal se considera que desde el punto de vista de las relaciones 

internacionales, las migraciones internacionales desde los aportes de Ravenstein 

deben ser definidas como las relaciones que se generan a nivel transnacional dentro 

de un contexto globalizante que implican un desplazamiento temporal o permanente 

de un individuo o grupo de individuos por razones diversas que expulsan al 

emigrante de su lugar de origen o residencia y  alterando las relaciones sociales, 

económicos y políticas del país emisor como del país que atrae y recibe al emigrante, 

influyendo en la toma de decisiones a nivel político internacional. 

 

A su vez desde ese mismo punto de vista es necesario establecer qué es lo que se 

entiende por remesa, por lo que como criterio se establece que éstas constituyen el 

vínculo generado por el proceso de expulsión de un país hacia sus nacionales con el 

fin de generar vínculos económicos, sociales y familiares a través de las fronteras 

nacionales utilizando los mecanismos de transferencia del sistema financiero y 

bancario internacional o medios informales de envío del país que atrajo al emigrante. 

 

Para Jerome (Herrera Carrosou: 2006) quien estudió las migraciones internacionales 

hacia Estados Unidos durante la década de los cincuenta del siglo pasado hay una 

relación entre los ciclos de crecimiento económico dentro de los Estados Unidos y el 

aumento de las migraciones ya que durante los periodos de crisis se evidenció una 

disminución de las migraciones, por lo que al observar condiciones simultaneas y 

económicas de las migraciones eran menores cuando las depresiones económicas 

se encontraban tanto en el país de origen como en el país receptor puesto que 

existía similitud de condiciones, misma conclusión a la que llegó Dorothy Thomas 

pero en relación a las migraciones Suizas. De la misma forma lograr determinar un 

patrón que aún sigue constante en los emigrantes internacionales, y es el periodo de 

vida en el que deciden migrar, es decir, la juventud y que la tendencia de las 
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migraciones son de carácter laboral, se moviliza fuerza de trabajo en determinado 

tiempo y espacio por las razones que en la tabla siguiente se describen: 

 

Tabla No. 17 

Factores de Expulsión y Factores de Atracción 

 

Factores de Expulsión Factores de Atracción 

Desempleo Potencial de empleo 

Falta de servicios o comodidades Mejores servicios  

Precaria seguridad  Atmósfera más segura 

Preocupación por altos niveles de 

criminalidad 

Bajos niveles de criminalidad 

Cultivos no cosechados  Tierra fértil 

Sequía o poca lluvia Buen suplemento alimenticio 

Deslaves Menor riesgo de desastres naturales 

Pobreza Mayor riqueza 

Guerra Clima más atractivo  

 Mejor calidad de vida 

Fuente: Elaboración propia con datos de: BBC (2014) Migration Trends, Recuperado el 22 de 

septiembre de 2014 de 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/migration/migration_trends_rev4.shtml 

 

La tabla anterior refleja los factores más comunes que revisten en la teoría 

neoclásica y funcionalista de empuje y atracción planteada por Ravenstein en 1885 y 

que en la actualidad siguen vigentes pese a las críticas de otros autores que han 

tratado de tomar algunos de sus aportes y convertirlos en nuevas propuestas que 

redundan en lo que ya Ravenstein ha explicado. 

 

Ulf Hannerz citado por otro autor (Lacomba, 2002) escribe que “la época en que la 

inmigración implicaba la disminución y finalmente la pérdida de los vínculos con el 

lugar de origen han pasado ya a la historia; ahora, en cambio oímos hablar de 
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circuitos migratorios transnacionales” y esto se explica al ver que las migraciones del 

municipio de Tecpán Guatemala   no derivan en pérdida de vínculos afectivos, las 

migraciones son de carácter temporal o permanente pero las remesas son el vínculo 

que trascienden fronteras y a su vez guardan la solidaridad entre los individuos. 

 

Herrera Carassou afirma que se ha encontrado evidencia histórica que confirma que  

la mayoría de migraciones  en masa se caracterizan por factores de expulsión, es 

decir “a motivaciones ajenas a la voluntad del migrante. La condición de nómada que 

una vez fue la característica del hombre, fue transformándose a través de los siglos 

en una tendencia a la sedentariedad perturbada únicamente por factores exógenos”, 

reforzado con las aseveraciones de la Universidad de Oxford a través de su Centro 

de refugiados  estableciendo que la transición física de las personas o un grupo de 

personas de una sociedad a otra implica la separación de un estadio social para 

formar parte de uno diferente.  Charles Tilly y Donald Bogue añaden que se 

encuentra asimismo el factor de la distancia y el reajuste de las afiliaciones del 

emigrante dentro de la comunidad (Herrera Carassou, 2006). 

 

Entonces se entiende que el factor de expulsión tiene un elemento de compensación 

que se impone al tratar de restablecer el equilibrio funcional de la sociedad de forma 

transitoria o con altos niveles  de perturbación por razones económicas que tienen 

aspectos históricos y a su vez estructurales que coadyuvan en los impulsos para la 

expulsión. Asimismo Herrera Carassou explica que hay rasgos que caracterizan los 

análisis de las migraciones (Herrera Carassou: 2006): 

 

a) El hecho que la mayoría de los estudios se hayan realizado creyendo que el 

fenómeno migratorio debe ser reducido a conceptualizaciones y términos 

físicos y biológicos. 

 

b) La construcción de modelos partiendo del análisis matemáticos 
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c) La tendencia marcada a ignorar las precedencias teóricas o conceptuales  

sobre todo si éstas rebasan un marco previsto de alcance limitado. 

 

Las razones por las cuales migraron los familiares  de forma temporal o permanente 

fueron por la oportunidad que se les brindó, por falta de trabajo, necesidad de sacar 

adelante a la familia y porque ya existían vínculos familiares que facilitaban la 

adaptación al nuevo entorno social, se cumplieron con dos factores de empuje y con 

dos factores de atracción; a su vez se manifiestan las relaciones transnacionales que 

contribuyen a formar una cadena migratoria de atracción de un emigrante hacia otro. 

 

Una de las principales críticas que se le ha hecho a las teorías que estudian las 

migraciones es que se refleja cierta influencia de las ciencias naturales sobre la 

economía y las ciencias sociales, por lo que la teoría push and pull puede ser 

considerada como un estabilizador de las teorías de las migraciones. Thomas por 

ejemplo le da seguimiento a los postulados de Ravenstein  y proporciona un nuevo 

giro a éstos posicionando los movimientos migratorios como agentes de cambio 

económico y estudia la economía Atlántica como referente de las migraciones 

internacionales en masa.  

 

Desde el municipio de Tecpán se puede observar que las migraciones relevantes 

han sido las que se producen desde la periferia del municipio hacia el exterior, por lo 

que son el punto de equilibrio las remesas que envían dentro de esa área al carecer 

de los satisfactores que suponen el bien común para la sociedad guatemalteca. 

 

Otro factor que se determina desde el punto de Dorothy Thomas es como los 

factores de expulsión predominan y los factores de atracción se convierten en 

factores estacionarios, a lo que Jansen citada por Herrera Carrassou (2006) agrega 

que la migración es producida por desajustes socioeconómicos entre regiones, estos 

desajustes tienden a estimular el pensamiento de emigrar fuera de su área de origen 

y otras las atraen hacia el nuevo destino.  
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El desempleo como fuente de expulsión ha sido uno de los factores que ha influido 

en las migraciones, esto se vincula a la falta de servicios que por la carencia de un 

salario que pueda satisfacer desde las necesidades individuales hasta las 

necesidades familiares impulsa al migrante a retirarse del municipio de forma 

temporal o permanente para dar paso a  una mejor situación a sus familias y a sí 

mismo para él en el extranjero, es decir, se presenta un atractivo sub empleo o 

empleo dependiendo de las circunstancias migratorias en las cuales se pueda 

proveer a los familiares con el salario adquirido mejor calidad de vida, con mejor 

acceso a los servicios básicos , pero sin generar una amplia capacidad de ahorro y 

desarrollo local  en temas de infraestructura, pero si en la formación de capital 

humano. 

 

Por otra parte la  inseguridad en el municipio no es un determinante como efecto 

expulsor, sin embargo dada la importancia de ésta para el municipio, no se le presta 

la atención que se merece lo mismo sucede con el uso de la tierra que se destina a 

actividades agrícolas en su mayoría y no a otro tipo de cultivos  como  se puede 

apreciar en los cuadros relacionados con  la producción de la localidad, en el capítulo 

IV. 

 

La pobreza es entonces un detonante para que se den las migraciones externas, y 

se vincula necesariamente con otros factores como el desempleo, la insatisfacción 

de necesidades básicas y todo aquello que conlleve a tener una vida digna que a su 

vez se reflejen en bienestar y seguridad de las familias.  

 

Asimismo la guerra ya no constituye un factor de expulsión dentro del municipio 

puesto que después de la firma de los Acuerdos de Paz firme y duradera no hay 

motivos que expongan de forma manifiesta que esa sea una razón de expulsión 

hacia el extranjero.  
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 CONCLUSIONES 

1. La importancia de las remesas familiares en el desarrollo local es escasa, se 

confirma que la mayor parte de los ingresos son usados para el consumo interno de 

la familia y poco se destina a la reinversión, a la productividad y a financiar el 

desarrollo local, si se realiza no es por iniciativa del receptor, es por la pertenencia a 

un grupo social  como lo es la iglesia por ejemplo. 

 

2. Ya existe una relación entre la recepción de remesas familiares y la satisfacción de 

necesidades básicas, dado que se han utilizado  para la construcción de viviendas, 

alimentación, vestuario y educación de algunos de los beneficiarios de éstas, la 

capacidad de ahorro es poca y a su vez no fomenta el desarrollo  económico en 

forma visible en los últimos años, puesto que la mayoría de población migrante ya ha 

retornado al municipio y la mayor parte de ellos residen en las aldeas. Asimismo 

fomentan la migración interna por motivos de profesionalización o adopción de una 

carrera técnica a la cabecera departamental. Las preguntas generadoras de la 

investigación se respondieron, pero queda en evidencia el escaso  alcance de los 

objetivos al no haber podido visibilizar el uso de las remesas en el desarrollo  local. 

 

3. Los medios de transferencia más usados por la comunidad son el sistema bancario, 

Money Gram y Western Union, por lo que se puede ver que hay una capacidad de 

uso de los sistemas de transferencia monetaria internacional por parte del emigrante. 

 

4. El gobierno local no tiene la información necesaria o actualizada en cuanto al tema 

de migraciones, por lo que se pudo apreciar en los datos proporcionados en esa 

institución, no obstante las pocas que hay son invisibilizadas o ignoradas por las 

autoridades locales por lo que no se generan políticas municipales para potenciar 

esos flujos económicos. 

 

5. En la historia de la humanidad las migraciones han sido parte de la tendencia  para 

desarrollar vínculos nuevos y diversos que han ido acompañando los momentos 

históricos del ser humano tales como lo fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, 

la formación de imperios, así como la caída de otros, el crecimiento de la economía, la 

industria y el conocimiento; por tanto han coadyuvado a la multiculturalidad. 
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6. Las tendencias en las migraciones internacionales  han pasado de ser migraciones 

transcontinentales a ser migraciones regionales o intrarregionales puesto que las 

tendencias brindar paz y seguridad mundial del mundo moderno dan paso a que  sea 

factible la migración entre países vecinos ya que no hay motivaciones bélicas 

externas ni internas. En el caso del municipio de Tecpán Guatemala las migraciones 

son tanto internas como externas, los casos de estudio se dieron por factores de 

pobreza, búsqueda de una mejor calidad de vida y lograr una estabilidad económica, 

estas migraciones han sido a su vez a nivel continental. 

 

7. El papel  de las remesas internacionales es divergente según el área a la cual sean 

destinadas y la capacidad de los receptores  y el monto recibido, además de las 

condiciones familiares de los mismos, es decir, que las remesas serían más 

productivas si los receptores dentro de una familia fueran menos, la calidad de los 

servicios públicos fueran mejores y diversos por ende no hubiera necesidad de 

buscar servicios privados que son diversos y  una calidad poco mejor que los 

servicios públicos existentes. Al mismo tiempo la feminización del proceso de 

remesas así como de las migraciones influye en el monto que se recibe en el país de 

recepción. 

 

8. El municipio de Tecpán Guatemala dada su cercanía a la metrópoli y de la cabecera 

municipal debería de ser un municipio más industrializado con mayor enfoque en el 

comercio y desarrollo humano de sus habitantes, a su vez la administración pública 

local carece de un enfoque integral que guíe a los fines anteriores,  esto es 

observable no solamente en la infraestructura del municipio, sino también en el 

aspecto fisiológico de los habitantes. 

 

9. Los aspectos teóricos de la teoría push and pull dan luces de los orígenes de las 

migraciones internas e internacionales del municipio de Tecpán Guatemala y también 

de Guatemala como país, sin embargo hay factores tanto de expulsión  como de 

atracción que no son aplicables al municipio de Tecpán Guatemala. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que el Estado plantee políticas para brindar un futuro más prometedor a las 

personas para que estas no sigan migrando, ya que como país no podemos 

depender de las remesas para sustentar buena parte de nuestra economía. 

 

2. Que el Estado y el Sector Privado consideren la opción de crear carreras 

técnicas para que los jóvenes puedan tener una ocupación y de esta manera 

lograr una estabilidad económica y no tengan la necesidad de migrar de su 

país. 

 

3. Que el Banco de Guatemala revise la política crediticia para que fomente 

pequeñas empresas familiares especialmente en el área rural que es aquí de 

donde son la mayoría de migrantes 

 

4. Que las autoridades de la Municipalidad de Tecpán Guatemala, realicen 

campañas a través de los distintos medios de comunicación para incentivar en 

la población receptora de remesas el hábito del ahorro y motivarlas a la 

reinversión de las mismas. 

 

5. El Estado debe de invertir en Salud y Educación a nivel nacional para que sus 

pobladores tengan una mejor calidad de vida y puedan aspirar a tener mejores 

empleos. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

FABIOLA JEANETTE COLÓN MARROQUÍN 

CARNET   NÚMERO 8610484 

 

IMPACTO DE LAS REMESAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LAS    

RELACIONES INTERNACIONALES 

UN ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, 

CHIMALTENANGO  

 

ENTREVISTA  

Fecha: 24 de septiembre de 2014 

 

ENTREVISTADO 1 

 

1. ¿Por qué se fue su familiar y a dónde?  

 

2. ¿Tiene un trabajo remunerado actualmente?  SI  ___     NO__ 

 

3. ¿Desde hace cuántos años recibe remesas?  

 

4. ¿Cuánto dinero recibe y con qué frecuencia?  

 

 

5. Del dinero que recibe ¿cuántas personas son beneficiadas?  

 

6. ¿Considera que el dinero que recibe es suficiente para satisfacer los gastos 

del hogar?  SI  ___     NO  __ 
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7. ¿Ha podido ahorrar parte del dinero que recibe?  SI  ___     NO __ 

 

8. ¿Ha visto alguna mejora en su hogar y familia desde que recibe las remesas? 

SI  ___     NO___   

 

9. ¿Ha usado el dinero de las remesas para poner su propio negocio? SI  ___     

NO _ 

 

10. Respuesta positiva: ¿Qué tipo de negocio tiene?  

 

11. ¿Además de los gastos del hogar en qué invierte o gasta el dinero de las 

remesas?  

 

12. ¿Alguna vez ha aportado parte de las remesas que recibe para fomentar el 

desarrollo de su barrio, o del municipio? SI  __   NO___ 

 

Respuesta positiva: ¿En qué lo ha invertido? 

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Sistematización de la Entrevista No. 1 

 

En base a las respuestas proporcionadas por el entrevistado No. 1 el motivo por el 

cual emigró su familiar fue porque en Texas está viviendo parte de  su familia, 

actualmente no tiene un trabajo remunerado, tiene catorce años de residir allá, su 

familia recibe un total de Q.3,500.00 al mes ese dinero lo envía cada quince días. 

Los ingresos recibidos son destinados  a la educación de sus cuatro hijos incluyendo 

pasajes y refacciones,  considera que lo enviado no es suficiente para cubrir los 

gastos del hogar. 

 

Con el dinero de esas remesas ha realizado algunas mejoras a su vivienda. El 

entrevistado No. 1 informó que proporciona cierta cantidad de dinero a la Iglesia para 

los proyectos que esta realiza. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

FABIOLA JEANETTE COLÓN MARROQUÍN 

CARNET   NÚMERO 8610484 

 

IMPACTO DE LAS REMESAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES 

UN ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, 

CHIMALTENANGO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Fecha: 24 de septiembre de 2014 

 

El propósito de la investigación es realizar un análisis a profundidad sobre las 

implicaciones que tienen las remesas en el caso específico del municipio de Tecpán 

Guatemala, para lo cual se necesita obtener información y brindar a la comunidad 

académica información que permita promover su reflexión y análisis sobre el impacto 

de las remesas familiares en el marco de las Relaciones Internaciones, tomando 

como estudio de caso el municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango; mediante 

la recaudación vinculada a la observación no participativa del desarrollo de la 

infraestructura, relaciones familiares, vestimenta y acceso a bienes y servicios de los 

receptores de remesas. 

Funciones de la observadora: observar, realizar un registro de la observación de los 

elementos infraestructurales de las viviendas de los entrevistados y si es posible un 

desarrollo económico en la familia. Durante la observación en la casa de los 

observados se permanecerá en un lugar que no interfiera con las actividades de la 

familia y durante un periodo de tiempo prudencial para la visita de observación. 
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1. Nombre: 

2. Dirección: 

3. Rol en la familia:  

4. Género:   

5. Grupo étnico: 

 

Aspectos a observar: 

 

1. Nivel socioeconómico predominante en el área:  

 

2. Vías internas de tránsito en la comunidad: Sí __  No__ 

¿Cuáles?  

 

3. Estructura de la casa 

a. Tipo de materiales de construcción utilizados 

b. Vías de acceso a la comunidad: Sí __  No__ 

¿Cuáles 

c. Vías de acceso a la vivienda: Sí __  No__ 

¿Cuáles?  

 

4. Localización del terreno y vivienda: 

a. Seguro/estable: Sí__No__ 

b. Seco: Sí__  No__ 

 

5. Antigüedad de la construcción:  

6. Ambiente de la vivienda: 

6.1.  La vivienda cuenta con: 

 6.1.1   Servicio higiénico Sí__  No__ 

6.1.2 Entorno de la vivienda: 

6.1.3   Animales domésticos: Sí __ No__ 
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6.1.4   Espacios separados dentro de la vivienda para dormir, cocinar y 

 recreación: Sí__  No__ 

6.1.5   Adecuada ventilación: Sí__  No__ 

6.1.6   Iluminación: Sí__  No__ 

6.1.7   Limpieza: Sí__  No__ 

6.1.8   Depósito para almacenar basura: Sí__  No__ 

6.1.9   Las aguas residuales son eliminadas convenientemente Sí__   

No__ 

6.1.10 El padre o madre y los hijos duermen con los niños o en   

habitaciones separadas Sí__ No__ 

6.1.11 Los niños duermen en las mismas camas que las niñas: Sí__ 

No__ 

 

Notas: 
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Datos Recabados a partir de la Guía de Observación 

 

 

De acuerdo a la guía de observación que se utilizó en la vivienda de la entrevistada 

No. 1, se pudo observar que el nivel socioeconómico predominante del área en que 

se encuentra localizada la vivienda es de clase media, cuenta con vías internas de 

tránsito como calles y avenidas adoquinadas y hay drenajes. 

Los materiales de construcción utilizados en la vivienda son, block, cemento y hierro, 

el terreno donde se localiza la vivienda es seguro y estable, la construcción de esta 

casa tiene 50 años, se ve bastante limpia y está ubicada cerca del cementerio de 

Tecpán Guatemala. No tienen animales domésticos, la casa en su interior cuenta con 

dormitorios, cocina y patio todos por separado. 

La ventilación es adecuada, así como la iluminación, se observó un bote para 

basura, los hijos duermen en sus dormitorios y la mamá en el de ella, además existe 

una pila en donde se recolecta agua, un vehículo de uso personal y se da en alquiler 

la mitad de la propiedad.                                                  .
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

FABIOLA JEANETTE COLÓN MARROQUÍN 

CARNET   NÚMERO 8610484 

 

IMPACTO DE LAS REMESAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES 

UN ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, 

CHIMALTENANGO 

 

ENTREVISTA  

Fecha: 24 de septiembre de 2014 

 

ENTREVISTADO No. 2 

 

1. ¿Por qué se fue su familiar y a dónde?  

 

2. ¿Tiene un trabajo remunerado actualmente?  Sí  ___     No__ 

 

3. ¿Desde hace cuántos años recibe remesas?  

4. ¿Cuánto dinero recibe y con qué frecuencia?   

 

5. Del dinero que recibe ¿cuántas personas son beneficiadas?  

6. ¿Considera que el dinero que recibe es suficiente para satisfacer los gastos 

del hogar?  Sí__    No__ 

 

 

7. ¿Ha podido ahorrar parte del dinero que recibe?  Sí  ___     No __ 
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8. ¿Ha visto alguna mejora en su hogar y familia desde que recibe las remesas? 

Sí__No__ 

 

9. ¿Ha usado el dinero de las remesas para poner su propio negocio? Sí__   

No__ 

 

10. Respuesta positiva: ¿Qué tipo de negocio tiene?   

 

11. ¿Además de los gastos del hogar en qué invierte o gasta el dinero de las 

remesas?  

 

12. ¿Alguna vez ha aportado parte de las remesas que recibe para fomentar el 

desarrollo de su barrio, o del municipio? Sí__    No__ 

 

Respuesta positiva: ¿En qué lo ha invertido?  

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Sistematización de la Entrevista No. 2 

 

 

En base a las respuestas proporcionadas por el entrevistado No. 2, este informó que 

su familiar se fue a Canadá porque le salió una buena oportunidad, actualmente no 

tiene un trabajo remunerado y reside allá desde hace diez años. Recibe remesas 

cada quince días y no especificó cuánto dinero recibe. 

Las personas beneficiadas son cinco y considera que el dinero que recibe si es 

suficiente para cubrir los gastos del hogar, les alcanza para ahorrar y a su hogar no 

le ha realizado ninguna mejora desde que recibe remesas. 

El dinero lo invierte en su propio negocio que consiste en la siembra y venta de 

verduras que cosecha cada tres o cuatro meses, además utiliza una parte de esos 

ingresos para pagar los  pasajes para ir a la universidad de uno de sus hijos y el 

colegio de los otros. Para el desarrollo de su barrio o del municipio no invierte porque 

no le alcanza.                                                                 .
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

FABIOLA JEANETTE COLÓN MARROQUÍN 

CARNET   NÚMERO 8610484 

 

IMPACTO DE LAS REMESAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES 

UN ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, 

CHIMALTENANGO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Fecha: 24 de septiembre de 2014 

 

El propósito de la investigación es realizar un análisis a profundidad sobre las 

implicaciones que tienen las remesas en el caso específico del municipio de Tecpán 

Guatemala, para lo cual se necesita obtener información y brindar a la comunidad 

académica información que permita promover su reflexión y análisis sobre el impacto 

de las remesas familiares en el marco de las Relaciones Internaciones, tomando 

como estudio de caso el municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango; mediante 

la recaudación vinculada a la observación no participativa del desarrollo de la 

infraestructura, relaciones familiares, vestimenta y acceso a bienes y servicios de los 

receptores de remesas. 

Funciones de la observadora: observar, realizar un registro de la observación de los 

elementos infraestructurales de las viviendas de los entrevistados y si es posible un 

desarrollo económico en la familia. Durante la observación en la casa de los 

observados se permanecerá en un lugar que no interfiera con las actividades de la 

familia y durante un periodo de tiempo prudencial para la visita de observación. 
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1. Nombre:   

2. Dirección: 

3. Rol en la familia:  

4. Género: 

5. Grupo étnico:  

 

Aspectos a observar: 

 

1. Nivel socioeconómico predominante en el área:  

 

2. Vías internas de tránsito en la comunidad: Sí__  No__ 

¿Cuáles?   

 

3. Estructura de la casa 

a. Tipo de materiales de construcción utilizados:  

b. Vías de acceso a la comunidad: Sí__ No__ 

¿Cuáles?  

c. Vías de acceso a la vivienda: Sí__ No__ 

¿Cuáles?  

 

4. Localización del terreno y vivienda: 

a. Seguro/estable: Sí__ No__ 

b. Seco: Sí__  No__ 

 

5. Antigüedad de la construcción:  

6. Ambiente de la vivienda: 

6.1.  La vivienda cuenta con: 

 6.1.1   Servicio higiénico Sí__ No__ 

6.1.2   Entorno de la vivienda: 

6.1.3   Animales domésticos: Sí__ No__ 
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6.1.4   Espacios separados dentro de la vivienda para dormir, cocinar y 

 recreación: Sí__  No__ 

6.1.5   Adecuada ventilación: Sí__ No__ 

6.1.6   Iluminación: Sí__  No__ 

6.1.7   Limpieza: Sí__  No__ 

6.1.8   Depósito para almacenar basura: Sí__  No__ 

6.1.9   Las aguas residuales son eliminadas convenientemente Sí__  

No__ 

6.1.10 El padre o madre y los hijos duermen con los niños o en   

habitaciones separadas Sí__   No__ 

6.1.11 Los niños duermen en las mismas camas que las niñas: Sí__ 

No__ 

 

Notas:  
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Datos Recabados a partir de la Guía de Observación 

 

De acuerdo a la guía de observación que se utilizó en la vivienda de la entrevistada 

No. 2 se pudo ver que el nivel socioeconómico predominante del área donde se 

encuentra localizada es de clase media baja, la cual cuenta con vías internas como 

calles y avenidas que están adoquinadas. 

Los materiales de construcción utilizados en la vivienda son hierro, cemento y block, 

está localizada en un terreno estable y seguro y tiene 17 años de construida tiene 

dos niveles, se ve bastante limpia, está ubicada cerca del cementerio y de centros 

educativos y no tienen animales domésticos. 

La vivienda cuenta con espacios separados es decir dormitorios, cocina y patio, tiene 

una adecuada ventilación e iluminación así como un bote para colocar la basura. Los 

niños tienen sus habitaciones y la mamá la de ella.  

Se pudo observar la existencia de un espacio amplio de recreación, una iglesia a dos 

casas de distancia y un colegio, así como un terreno baldío en donde los hijos de la 

entrevistada suelen recrearse.                                                                         .
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

FABIOLA JEANETTE COLÓN MARROQUÍN 

CARNET   NÚMERO 8610484 

 

IMPACTO DE LAS REMESAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES 

UN ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, 

CHIMALTENANGO 

 

ENTREVISTA  

Fecha: 24 de septiembre de 2014 

 

ENTREVISTADO No. 3 

 

1. ¿Por qué se fue su familiar y a dónde?  

 

2. ¿Tiene un trabajo remunerado actualmente?  Sí__   No__ 

 

3. ¿Desde hace cuántos años recibe remesas?  

 

4. ¿Cuánto dinero recibe y con qué frecuencia?   

 

5. Del dinero que recibe ¿cuántas personas son beneficiadas?  

 

6. ¿Considera que el dinero que recibe es suficiente para satisfacer los gastos 

del hogar?  Sí__      No__ 

 

7. ¿Ha podido ahorrar parte del dinero que recibe?  Sí  ___     No __ 
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8. ¿Ha visto alguna mejora en su hogar y familia desde que recibe las remesas? 

Sí__   No__ 

 

9. ¿Ha usado el dinero de las remesas para poner su propio negocio? Sí__ No__ 

 

10. Respuesta positiva: ¿Qué tipo de negocio tiene?   

 

11. ¿Además de los gastos del hogar en qué invierte o gasta el dinero de las 

remesas?  

 

12. ¿Alguna vez ha aportado parte de las remesas que recibe para fomentar el 

desarrollo de su barrio, o del municipio? Sí__     No__ 

 

Respuesta positiva: ¿En qué lo ha invertido?  

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 

 



100 
 

 

Sistematización de la Entrevista No. 3 

 

La entrevistada No. 3 indicó que su familiar se fue para Estados Unidos porque no 

tenía trabajo y necesitaba sacar adelante a su familia y hacer una casita, 

actualmente si tiene un trabajo remunerado y está recibiendo remesas desde hace 

tres años. Envía mil dólares a su familia cada mes ellos son cuatro hijos y su esposa. 

El dinero que envía no es suficiente para cubrir los gastos del hogar, ha visto mejoras 

en su hogar, parte de ese dinero lo invierte para la escuela de los niños y para la 

salud de ellos. Para fomentar el desarrollo de su barrio o municipio no invierte nada 

porque no le alcanza.                                                      . 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA 

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

FABIOLA JEANETTE COLÓN MARROQUÍN 

CARNET   NÚMERO 8610484 

 

IMPACTO DE LAS REMESAS FAMILIARES EN EL MARCO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES 

UN ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, 

CHIMALTENANGO  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Fecha: 24 de septiembre de 2014 

 

El propósito de la investigación es realizar un análisis a profundidad sobre las 

implicaciones que tienen las remesas en el caso específico del municipio de Tecpán 

Guatemala, para lo cual se necesita obtener información y brindar a la comunidad 

académica información que permita promover su reflexión y análisis sobre el impacto 

de las remesas familiares en el marco de las Relaciones Internaciones, tomando 

como estudio de caso el municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango; mediante 

la recaudación vinculada a la observación no participativa del desarrollo de la 

infraestructura, relaciones familiares, vestimenta y acceso a bienes y servicios de los 

receptores de remesas. 

Funciones de la observadora: observar, realizar un registro de la observación de los 

elementos infraestructurales de las viviendas de los entrevistados y si es posible un 

desarrollo económico en la familia. Durante la observación en la casa de los 

observados se permanecerá en un lugar que no interfiera con las actividades de la 

familia y durante un periodo de tiempo prudencial para la visita de observación. 
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1. Nombre:   

2. Dirección:  

3. Rol en la familia:  

4. Género:   

5. Grupo étnico:  

 

Aspectos a observar: 

 

1. Nivel socioeconómico predominante en el área:  

 

2. Vías internas de tránsito en la comunidad: Sí__  No__ 

¿Cuáles?   

 

3. Estructura de la casa 

a. Tipo de materiales de construcción utilizados: 

b. Vías de acceso a la comunidad: Sí__  No__ 

¿Cuáles?  

c. Vías de acceso a la vivienda: Sí__  No__ 

¿Cuáles?  

 

4. Localización del terreno y vivienda: 

a. Seguro/estable: Sí__  No __ 

b. Seco: Sí__  No__ 

 

5. Antigüedad de la construcción:  

6. Ambiente de la vivienda: 

6.1.  La vivienda cuenta con: 

 6.1.1   Servicio higiénico Sí__ No__ 

6.1.2 Entorno de la vivienda 

6.1.3   Animales domésticos: Sí__   No__ 
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6.1.4   Espacios separados dentro de la vivienda para dormir, cocinar y 

 recreación: Sí__  No__ 

6.1.5   Adecuada ventilación: Sí__ No__ 

6.1.6   Iluminación: Sí__  No__ 

6.1.7   Limpieza: Sí__ No__ 

6.1.8   Depósito para almacenar basura: Sí__ No__ 

6.1.9   Las aguas residuales son eliminadas convenientemente: Sí__  

No__ 

6.1.10 El padre o madre y los hijos duermen con los niños o en   

habitaciones separadas: Sí__  No__ 

6.1.11 Los niños duermen en las mismas camas que las niñas: Sí__ 

No__ 

 

 

Notas:  
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Datos Recabados a partir de la Guía de Observación 

 

De acuerdo a la guía de observación utilizada en la vivienda de la entrevistada No. 3 

el nivel socioeconómico del área donde se ubica su hogar es  pobre, el acceso 

principal a la vivienda es una calle de terracería. 

Los materiales de construcción utilizados en la vivienda son de adobe, teja y piso de 

cemento. El barrio cuenta con dos vías de acceso las cuales son una calle de 

adoquín y la otra de terracería, el terreno donde se localiza la vivienda no es tan 

estable ya que se encuentra en un lugar algo inclinado.  

La casa es nueva, se ve limpia y se encuentra un poco alejada de los centros de 

estudio y otros servicios públicos, tienen un perro. Existen espacios separados al 

interior de la vivienda es decir hay dormitorios, cocina y patio, existe buena 

ventilación hay luz natural y artificial, existe también un depósito para colocar la 

basura, hay drenajes. 

La casa se encuentra rodeada por medio de una cerca de alambre de púas, la pila 

está en el exterior de la casa teniendo como techo tejas. 

 


