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RESUMEN 
El presente artículo pretende describir los movimientos de la población paraguaya a la 
Argentina y los envíos que estos realizan dentro de un contexto de movilidad internacional. 
Se parte del análisis de las estadísticas del movimiento de nacionales paraguayos a nivel 
global, las razones por las cuales emigraron y el impacto de las remesas que envían a sus 
familiares dentro del país. Por este motivo se recurre a la utilización de datos documentales-
bibliográficos, mediante los cuales se logran percibir los principales flujos como los ingresos 
en motivo de remesas, así como tendencia de migración hacia ciertos países determinados. 
Para tal efecto, se analizan los datos estimativos proveídos principalmente por la Dirección de 
Migraciones, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), la 
Secretaría de Repatriados y el Banco Central del Paraguay (BCP). De esta forma el presente 
trabajo analiza, utilizando el método deductivo con nivel exploratorio-descriptivo, el impacto 
que generan los movimientos migratorios de los paraguayos, así también, el peso que aportan 
las remesas a los diversos sectores de nuestra economía y el porqué de estas tendencias. 
Cabe resaltar que la Argentina está posicionada como el segundo país que remite la mayor 
cantidad de dinero al Paraguay, afirmando así que las remesas provenientes del mismo sí 
generan una influencia en los hogares paraguayos, los cuales dependen de estos en gran 
medida. 
PALABRAS CLAVES: Migración, Remesas, Paraguay 

ABSTRACT 
This article aims to describe the movements of the Paraguayan population to Argentina and 
the shipments they make within a context of international mobility. It is based on the analysis 
of the statistics of the movement of Paraguayan nationals at a global level, the reasons why 
they emigrated and the impact of the remittances they send to their relatives within the country. 
For this reason, the use of documentary-bibliographic data is used, through which the main 
flows are perceived, such as income due to remittances, as well as the trend of migration to 
certain specific countries. For this purpose, the estimated data provided mainly by the 
Migration Directorate, the General Directorate of Statistics, Surveys and Censuses (DGEEC), 
the Secretariat of Returnees and the Central Bank of Paraguay (BCP) are analyzed. In this 
way, the present work analyzes, using the deductive method with an exploratory-descriptive 
level, the impact generated by the migratory movements of Paraguayans, as well as the weight 
that remittances contribute to the various sectors of our economy and the reason for these 
trends. It should be noted that Argentina is positioned as the second country that remits the 
largest amount of money to Paraguay, thus affirming that remittances from Paraguay do 
generate an influence in Paraguayan households, which depend on them to a great extent. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo descrever os deslocamentos da população paraguaia para a 
Argentina e os embarques que realizam dentro de um contexto de mobilidade internacional. 
Baseia-se na análise das estatísticas do movimento de nacionais paraguaios em nível global, 
as razões pelas quais emigraram e o impacto das remessas que enviam a seus parentes 
dentro do país. Por isso, utiliza-se o uso de dados documentais-bibliográficos, por meio dos 
quais se percebem os principais fluxos, como a renda por remessas, bem como a tendência 
de migração para determinados países específicos. Para tanto, são analisados os dados 
estimados fornecidos principalmente pela Direção de Migração, Direção Geral de Estatísticas, 
Pesquisas e Censos (DGEEC), Secretaria de Repatriados e Banco Central do Paraguai 
(BCP). Dessa forma, o presente trabalho analisa, utilizando o método dedutivo com nível 
exploratório-descritivo, o impacto gerado pelos movimentos migratórios de paraguaios, bem 
como o peso que as remessas contribuem para os diversos setores de nossa economia e a 
razão para estes tendências. Cabe destacar que a Argentina se posiciona como o segundo 
país que mais remete dinheiro ao Paraguai, afirmando que as remessas do Paraguai exercem 
influência nos lares paraguaios, que dependem em grande parte deles. 
PALAVRAS-CHAVE: Migração, Remessas, Paraguai 

ÑEMOMBYKY 
Pe akytã omoha’angahaikuri   mba’éichapa oku’e  tetãygua  aty Argentina-pe  ha viru 
oguerurukáva  ku’é   tetã  mboypyriguio . Oñemoñepurũ  ñehesa’ỹijo   ñomohenda papapy  
tetãygua paraguayokuéra  mýi   joja paite rupive , mba’érepa  osẽ  ñane retãgui  ha  
mba’éichapa  oñeñandu ñane retãpýpe  viru  oguerurukáva  hógayguakuérape . Upeváre   
ojejepoka   apopyme’ẽ   ikuatiapyre- arandukagua   puru rehe  , ko’ãva rupi  ikatukuri  ojehecha  
mba’éichapa  itenondeve  remesa  omoingéva  viru,   avei    ovaséva  oimeraẽva  tetãre . 
Upeva’erã, oñehesa’ỹijo  umi apopyme’ẽ mbohepy   oḡuenohẽva  Motenondehá  Kuatareko 
rehegua, Apopyme’ẽ  papapý Motenondeha  Guasu,  Porandueta ha  Tetãygua 
ñemboherarysýi (DGEEC) , kotyru tembiapoha  tetãygua ojevýva rehegua ha  Banco Central 
del  Paraguay ( BCP). Kóicha  tembiapo  ohesa’ỹijo ,  tapereko  kuaaverã  rupive  hetepy  ypy,  
techaukarã , ha  pe omoheñóiva    mba’éihaitepa oku’e  paraguayokuéra jeho tetãambue rehe, 
upeicha avei  mba’eichapa   peso  oúva  remesarõ   ombotuicha opaichagua  ñande 
virupurureko ha  mba’e rehe  jehupytyse. Ija  ja’e  Argentina  oĩporãveha  tetã  mokõiharamo    
hetave viru oguerurkávarõ  Paraguaýpe, péicha  omoañetévo  remesakuéra  oúva upéguio  si  
omongakuaa  tuicháva pokatu  ógapy  Paraguaýpegua   , hetave oikovéva  ko’ãvaite rehente 
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INTRODUCCIÓN 

La migración es considerada como una solución a la pobreza, al desempleo e incluso como 
un escape a entornos más seguros por parte de la población de un país determinado. Los 
familiares de estos migrantes suelen recibir los ingresos denominados remesas que 
contribuyen a la supervivencia familiar, educación, asistencia médica y a la estabilidad 
financiera de las naciones de origen. 
Según informes de las investigadoras Cerovic S. y Beaton K. (2017) la migración exterior ha 
sido un importante fenómeno en los países de la región, en especial para el Caribe, América 
Central y del Sur. En estos países, los emigrantes representan cerca del 10% de la población, 
frente a un promedio de aproximadamente 2% en las economías de mercados emergentes y 
en desarrollo a escala mundial. Los emigrantes envían a sus países de origen grandes sumas 
de dinero (alrededor de 6% del PIB en promedio) para apoyar a sus familiares. 
El Paraguay tiene un largo listado de movimientos migratorios que se han ido produciendo a 
lo largo de su historia. Es importante resaltar el conocimiento de estas cuestiones debido a 
que estos permitirán la elaboración y la correcta aplicación de políticas tanto económicas 
como también laborales y migratorias. Las mismas servirán para estabilizar nuestra economía, 
generando mano de obra y ofreciendo oportunidades para evitar la “fuga de cerebros” así 
también como para ganar un alto nivel de bienestar para nuestra población. 
De acuerdo al artículo de Gómez (2014) sobre la magnitud de las remesas internacionales en 
estos procesos, deben puntualizarse que los hogares receptores en Paraguay corresponden 
al 12,2% del total y en Bolivia el porcentaje es de 9,3%. “En ambos países las remesas 
provienen de cuatro espacios principales: en el sur, Argentina y Brasil, y en el norte, España 
y Estados Unidos. Si bien estos macro sistemas migratorios Sur-Norte y Sur-Sur están 
profundamente entrelazados, presentan especificidades: menor distancia física y cultural de 
los desplazamientos, a menudo la ausencia de barreras lingüísticas y, como consecuencia de 
esto, el costo comparativamente menor de las migraciones entre países del sur, incide en que 
las poblaciones involucradas tengan dinámicas de autoselección diferentes en relación a los 
desplazamientos hacia el norte global. Además, la dinámica migratoria cambia, cuando los 
cruces de frontera presentan pocas dificultades, porque esto incide en que sean más 
frecuentes los retornos y la incorporación de nuevos migrantes” 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en la Universidad Nacional de Asunción. Se inicia con un enfoque 
Documental-Bibliográfico, ya que se reúne las informaciones de fuentes bibliográficas y 
documentales, obteniendo los datos a través de la página web de la Dirección de Migraciones, 
la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), la Dirección de Atención 
de las Comunidades Paraguayas en el Extranjero, entre otras.  
En segundo lugar, se procedió a la recolección de los datos acerca de las remesas dichas 
informaciones fueron otorgadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) 
Una vez obtenidos los datos generales se realiza el análisis acerca de las evoluciones de las 
remesas y su impacto en los hogares del Paraguay. El Método empleado es el deductivo con 
nivel exploratorio-descriptivo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Conforme a lo expresado por Bruno (2018), existen análisis históricos de la corriente de 
emigración paraguaya siendo Argentina el eje de recepción de los mismos. Las personas de 
los países que comúnmente reciben son Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.  
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El mismo autor refleja que a en principio de la historia censal moderna, alrededor del año 
1869, se registra un pequeño contingente de paraguayos en el país de aproximadamente 
3.288 personas, considerando que en el momento del relevamiento se mantenía el conflicto 
armado de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) 
La investigación realizada por Bruno (2008) reflejan que en los censos argentinos de los años 
1895 y 1914 muestran que la población migrante paraguaya se asentaba fundamentalmente 
en las provincias del Nordeste argentino (NEA) -Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones-, 
donde su existencia no sólo impacta en el mercado de trabajo regional, sino también 
constituye un sustancial aporte a las tasas de crecimiento poblacional de dichas provincias  
Desde 1930, bajo el proceso de industrialización y la necesidad de mano de obra por el cual 
condiciones se tornaron más atractivas para los ciudadanos de escasos recursos, llevó al 
éxodo, cada uno de estos países se especializaba en un área diferente, por ejemplo, los 
paraguayos trabajaban mejor en la cosecha de algodón, tabaco, yerba mate y té.  
Según la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI), emigrantes de 
Asunción y sus periferias representaban casi un tercio de la corriente migratoria en Buenos 
Aires, entre los mismos se destacan la capital, Luque, Fernando de la Mora y San Lorenzo. El 
segundo espacio de migración fue Encarnación con casi cinco por ciento, mientras que los 
distritos con menor incidencia son Guairá y Carapeguá. Si bien la vinculación entre las 
capitales tiene una magnitud relevante, la dispersión de los otros distritos también implica una 
pluralidad de situaciones. 
El segundo ciclo histórico-social de la migración se extiende hasta el fin de la década de 1960. 
La situación de aquellos años en Paraguay tenía también la adición del componente político. 
Con los cambios de los grupos gobernantes con posterioridad a la Guerra del Chaco (1932-
1935) se abre un período de inestabilidad política que lleva a la exclusión y exilio de opositores 
a los grupos gubernamentales, desde 1954 con el inicio del régimen dictatorial de Alfredo 
Stroessner (el cual finaliza en 1989). Dicha dinámica se conjuga con factores estructurales de 
la economía, con una fuerte presencia del minifundio -que perderá terreno frente a otra lógica 
expulsiva de la población, como el latifundio- y una falta de diversificación de las actividades 
económicas en los ámbitos urbanos según las investigaciones realizadas por Carrón (1967) y 
Marshall y Orlansky (1981) quienes son citados por Bruno (2015) 
Este autor refleja que en la dictadura de Paraguay la orientación de los flujos migratorios hacia 
la ciudad de Buenos Aires pasó de albergar al 4,1% de los paraguayos en 1947 a 20% en 
1960. Buenos Aires se convirtió progresivamente tanto en el centro económico demandante 
de mano de obra en sectores económicos diversificados, así como en el centro de 
concentración política de los distintos grupos opositores al stronismo.  
Por otra parte, en Formosa uno de cada cuatro habitantes de la provincia era paraguayo y 
hasta 1960 al menos uno de cada diez residentes de Misiones era de origen paraguayo. 
Posteriormente, se da un proceso de concentración poblacional hacia Posadas durante el 
período 1960-1980 donde la cantidad de habitantes se duplica de 70.691 a 143.889 habitantes  
aproximadamente. La población migrante paraguaya tuvo un importante rol durante ese 
proceso, formando parte del contingente de nuevos residentes y siendo partícipe de las  
transformaciones acontecidas en el aglomerado en cuanto a su organización territorial y 
conformación del mercado de trabajo. 
A medida que pasaba el tiempo la población paraguaya en la provincia disminuiría hasta 
alcanzar el 2,4% y también cambiaría su destino. En los años 2001 y 2003 Formosa y Posadas 
constituían el segundo y tercer aglomerado urbano en cantidad de migrantes paraguayos 
mientras que, en el primer lugar, se ubicaba Clorinda ya que allí se encontraba un gran 
espacio de compra de consumo de bienes consumo cotidiano, especialmente alimentos y 
bebidas.  
La información sobre las trayectorias territoriales de los migrantes paraguayos se ha obtenido 
de la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales de los últimos diez años de 
la que se ha relevado aspectos inéditos de la migración limítrofe en el país.  
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En cuanto a los departamentos paraguayos de salida existe una preeminencia del 
departamento de Ñeembucú (33,1 %; vecino de Formosa), en segunda instancia se 
concentran los departamentos del litoral del Río Paraguay: Central (22,3 %), Asunción (11,6%) 
y Cordillera (6,5 %) y, por último, Paraguarí (14,0 %). Con esto, se puede llegar a afirmar que 
la corriente migratoria paraguaya es y ha sido siempre un componente presente en el 
crecimiento poblacional de Argentina.  
Con respecto a las diferencias o desigualdades de género, Arrúa (2018) demuestra esto en el 
acceso al empleo, a excepción de los varones paraguayos, ya que para las paraguayas es 
una situación aún peor. Esto se debe a la cantidad mayoritaria de la contratación informal de  
servicio doméstico. La concentración en empleos no calificados y mayormente precarios es el 
signo común del horizonte laboral para las paraguayas en estas categorías.  
En cuanto a la trayectoria laboral, Bruno (2008) en primera medida están los que desarrollan 
tareas en el medio rural en Paraguay que son los que se insertaron en el sector de 
construcción y en menor proporción en la producción de bienes y prestación de servicios, todo 
lo nombrado en el género masculino; sin embargo, las mujeres obtuvieron, en primer lugar, 
trabajos de servicio doméstico, seguidos de trabajos de prestación de servicio y de producción 
industrial. 
Según la información del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), 
se alcanzó una magnitud de 550.713 personas, con lo que se confirma que la corriente 
migratoria paraguaya ha tenido un protagonismo central en el escenario migratorio argentino. 
Una referencia conocida fue que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires concentran 
aproximadamente el 85,9% de la población migrante paraguaya por lo cual la población 
migrante paraguaya representaba el 1,4% de la población total en Argentina para el año 2010. 
Durante los últimos años el caudal de indagaciones sobre la inmigración paraguaya ha 
aumentado en la Argentina. Uno de los antecedentes más significativos de la presente 
investigación fue el trabajo de Miranda (2013) sobre jóvenes paraguayos que migraban hacia 
la Argentina, en el que se resaltó el carácter circular de parte de la migración hacia la 
Argentina, y se destacó la representación social de los jóvenes paraguayos de ambos sexos 
sobre ese país como un lugar en donde es factible generar excedentes económicos que 
permitan la concreción de objetivos, algo que consideran casi imposible en el Paraguay. 
Gómez (2013) menciona que el retorno migratorio es medido y estudiado a través de los 
censos de población, para el cual a su vez se hace uso de una de las variables migratorias 
que suelen estar incluidas en las cédulas censales: la que refiere al lugar de residencia en 
una fecha anterior. Esa fecha suele fijarse en cinco años antes de la fecha de ejecución del 
censo, permitiendo identificar tanto la inmigración reciente (personas que llegaron en los 
últimos cinco años) como el retorno de la población nativa.  

Para analizar a la migración y a las remesas en conjunto se pueden observar primeramente 
algunas consideraciones teóricas referente a ambos temas. Se puede agrupar a los diferentes 
enfoques en dos tipos de teorías, la primera denominada teoría social Funcionalismo o 
Estructuralismo que según Massey, et al (1990) se refiere a la migración como aquella que 
produce un drenaje de las personas en las áreas de origen y como consecuencia deja estas 
zonas sin su trabajo desplazando la producción local de bienes y especializándose en la 
exportación de fuerza de trabajo, y la segunda conocida como Teoría del Desarrollo Social o 
Desarrollo Balanceado o Desarrollo Asimétrico.  
De Hass (2010) tiene una visión negativa sobre la migración y las remesas, enunciando que 
las mismas distorsionan aún más y no desarrollan las economías rurales generando conflictos 
sociales y diferencias económicas que generan un círculo vicioso en la que la migración  
genera más migración. Esto da lugar a una tercera corriente de pensamiento, en donde la 
migración y el envío de remesas empiezan a tener un valor positivo. En este nuevo enfoque, 
Taylor (1999) postula que las decisiones migratorias son parte de estrategias para obtener 
ingresos y fondos para invertir en nuevas actividades y a su vez asegurarse contra riesgos 
del ingreso y producción. Estos autores citados por Gomez (2013) 
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Las remesas ponen en movimiento la dinámica desarrollista alentando la producción y la 
inversión en hogares receptores. De acuerdo a lo enunciado por Márquez (2010) las remesas 
no solo son dinero enviado por los migrantes a sus familias, sino que son recursos salariales 
con destino a dar un sustento económico a los dependientes con una función de reemplazar 
al salario. En el cono sur de América se produce una histórica migración hacia Argentina y la 
mismas forman parte de estrategias de supervivencia de la unidad doméstica. Por esto las 
remesas no son invertidas productivamente, sino que son destinadas al consumo por lo cual 
es considerada por De Haas (2010) como no productiva ya que las mismas no van a parar a 
la inversión.  
De Haas (2010) considera que esto provoca un incremento en el consumo y la importación 
debido a que muchos de estos bienes que se compran no son producidos localmente lo que 
implica que los mismos deben ser importados del exterior o de zonas urbanas provocando así 
las intensificaciones de disparidades regionales entre zonas centrales y periféricas. No 
obstante, escasas inversiones productivas se dan de las remesas recibidas en áreas urbanas, 
también citados por Gómez (2013) 

Remesas desde la Argentina 
Con respecto a los ingresos que los compatriotas que se encuentran trabajando en la 
Argentina envían a nuestro país, se ha tenido una tendencia generalmente volátil mes a mes. 
El movimiento de las remesas ha ido 
disminuyendo durante los últimos años por variadas causas, entre las que se cuentan al efecto 
cambiario por el que cada vez se van obteniendo menos guaraníes y/o dólares por cada peso 
y el cambio de la modalidad de las remesas, es decir, que los paraguayos extranjeros deciden 
enviar valores en especie tales como productos, bienes o mercaderías. 
Según los informes del anexo estadístico del Banco Central del Paraguay, Argentina ocupa el 
segundo lugar dentro de los países de los que se reciben las mayores cantidades de remesas, 
siendo España el país que ocupa el primer lugar.  
El periodo de análisis de remesa verifica que desde el año 2008 al 2018 se maximizan la 
cantidad enviada de remesas proveniente de la Argentina, a excepción de los años 2013, 
2014 y 2018, con las cifras expuestas en la tabla 1.  

Tabla 1. Remesas familiares. En miles de dólares. Periodo 2008-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a datos disponibles del BCP. 

Año   
 Argentina  

2008 6.778,8 
2009 6.671,6 
2010 9.305,2 
2011 18.029,4 
2012 20.655,9 
2013 16.963,0 
2014 14.355,2 
2015 28.461,1 
2016 72.341,7 
2017 133.125,5 
2018 110.556,4 
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En el año 2018 se recibieron 110.556.384 dólares de la Argentina que representan 
aproximadamente el 3,4% de un total de aproximadamente 569.058.755 dólares del total de 
remesas familiares que recibieron las familias paraguayas.  

De acuerdo a Gómez, Pablo (2014) sobre los medios de envíos de remesas desde la 
Argentina al Paraguay se puede notar una menor distancia en comparación a otros países 
como España. El envío de remesas que implica transferencias bancarias asciende al 17%, 
mientras que el envío a través de compañías como Western Union y demás suma 35%. El 
mayor porcentaje se encuentra en los envíos realizados a través de encomiendas o correos 
(40%) y también adquieren mucha importancia métodos informales; a través de amigos o 
parientes (4%) o el mismo migrante cuando retorna (4%). Por otro lado, en cuanto a las 
frecuencias de recepción se puede observar que una de las principales fuentes de origen de 
remesas internacionales en Paraguay es nuevamente aquella que proviene de la Argentina. 
En Paraguay el 43% de los envíos se producen una vez al mes, 28% más de una vez al mes 
y 20% cada dos o tres meses. Conocer estas cifras son importantes para la investigación ya 
que las mismas nos permiten deducir si las remesas son un complemento o un sustituto del 
ingreso. 

Las remesas recibidas tuvieron un impacto de 1,88% en el Producto Interno Bruto de nuestro 
país, con una tendencia a la baja respecto a los años anteriores. Cabe resaltar que como se 
mencionó anteriormente, las variaciones de las remesas tienen su origen en las distintas 
situaciones tales como las preferencias individuales, la disponibilidad de trabajo, la cercanía 
a nuestro país y hasta las redes sociales, pero son los cambios en las condiciones 
macroeconómicas los que determinan las diferentes fluctuaciones que se dan dentro de ella 
(tabla 2). 

 
Tabla 2. 
Remesas de 
migrantes. 
Periodo 2010-
2017 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con base a datos disponibles de datosmacro. 

Para analizar el impacto de las remesas en los hogares paraguayos se recurrieron a los datos 
de Pobreza de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicado por la Dirección General 
de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) del año 2018. 
Según la DGEEC (2018) el promedio de ingreso familiar mensual disponible en un hogar 
paraguayo en el año 2018 es de aproximadamente 5 millones 104 mil guaraníes. Comparando 
estos promedios según quintiles, se tiene que el del quintil más rico es 7 veces más el 
promedio del ingreso total disponible de un hogar del quintil más pobre. El ingreso medio que 
recibe un hogar como remesa mensual de familiares del país y/o del exterior es de 764 mil y 
670 mil guaraníes mensuales, respectivamente. Según aumenta la posición del quintil, 
también aumenta el ingreso medio proveniente de la ayuda de familiares, tanto del país como 
del exterior. 
 

Año Remesas Recibidas (en 
millones de dólares) 

Remesas 
Recibidas (% PIB) 

2010 664,0 2,44% 
2011 892,6 2,65% 
2012 871,6 2,62% 
2013 591,0 1,53% 
2014 591,0 1,47% 
2015 553,6 1,53% 
2016 656,9 1,82% 
2017 732,0 1,88% 



Ciencias Económicas. 2022; 3(6):27-35  ARTÍCULO CIENTÍFICO 

34 
 

Tabla 3. Frecuencia de recepción de las remesas
 

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018).  

Aquellos hogares que reflejan un mayor porcentaje de recepción de remesas se encuentran 
entre el primer, el segundo y el cuarto quintil. Esta información sugiere que el ingreso   en 
concepto de las remesas en los hogares que las reciben constituye un elemento en parte 
importante de acuerdo al total para la población paraguaya (tabla 3). 

CONCLUSIONES 
La presente investigación contempla en su objetivo principal el describir el impacto de las 
remesas generadas por las migraciones paraguayas hacia la Argentina en los hogares 
paraguayos y en la economía general en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2018. 
No es posible abarcar en su totalidad los años de migración durante los cual se dan el envío 
de remesas desde Argentina. En tanto, de acuerdo al trabajo llevado a cabo se puede 
comprobar que desde los datos históricos paraguayos antes de la Guerra de la Triple Alianza 
el país vecino ya ha sido destino de las corrientes migratorias de los diferentes distritos de 
nuestro país. Las diferentes causas de migración serían la falta de trabajo con más intensidad 
en el interior del país, los problemas políticos en la época de la dictadura, la situación de 
argentina en los años 1990 y otros. 
Con respecto a las remesas se puede comprobar que durante los últimos años el volumen y 
la frecuencia han ido fluctuando, pero con una tendencia reciente a la baja que podría 
explicarse por los actuales escenarios macroeconómicos que se están viviendo en el vecino 
país y por la tendencia a la baja del peso la cual es la moneda argentina. Con referencia a los 
medios de envíos de los mismos se tienen varias opciones tales como las agencias, las 
transferencias bancarias, el envío a través de correo o encomiendas y también de métodos 
informales como enviar a través de amigos o parientes. 
Es importante resaltar que el dinero proveniente del exterior ayuda a las familias paraguayas 
a solventar los gastos de la casa, a los hijos que quedan, de estudios de hermanos con edad 
escolar o universitaria, a cubrir gastos de salud por enfermedades, etc. Por lo anteriormente 

Fuente de ingreso Total 
País 

Hogares clasificados por quintiles de ingreso pér 
capita mensual 

20% 
más 

pobres 

20% 
siguiente 

20% 
siguiente 

20% 
siguiente 

20% 
más rico 

Ingresos 
Laborales 

8570,0% 74,1 82,6 88,4 89,0 85,2 

Ing por ayuda 
familiar del país 

2.7 6,2 5,2 3,6 3,1 1,6 

Ing por ayuda 
familiar del 
exterior 

0,9 1,1 1,2 0,8 1,1 0,8 

Ing por  jubilación 
o pensión 

4,1 (*) (*) (*) 2,1 6,5 

Ing del Estado 
monetario 
Tekopora 

0,3 3,8 1,0 0,3 (*) (*) 

Ing del Estado 
monetario Adulto 
Mayor 

0,9 4 3,3 2,0 0,9 (*) 

Otros ingresos 5,4 10,7 5,7 3,9 3,7 5,9 
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mencionado se puede llegar a concluir que las remesas poseen una alta participación dentro 
de los ingresos de las familias y en la economía. 
Las remesas, que provienen mayormente de la Argentina, representan un poco menos de 
1,88% del Producto Interno Bruto de nuestro país con lo que se deduce que si bien la 
participación en nuestra economía no es excesivamente alta tiene un gran impacto en nuestra 
situación, reflejándose en los hogares de las familias paraguayas. Como un punto adicional 
queda necesario revisar y analizar si son los aspectos positivos por encima de los negativos 
respecto a la migración los que benefician al país e incentivan a los procesos de desarrollo 
industrial a nivel de programas sociales por parte del gobierno. 
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