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CARLOS CASTRO VALVERDE

Cuadro 16
Costa Rica, edad de la la población ocupada

por nacionalidad y sexo (1999)

Hombres Mujeres

EDAD Coota- NiC<ll1l- Resto 1UrAL Cosa- N¡canr Resto 1UrAL
rricenses güenses inmi- rricenses güenses inmi-

grnntes grnntes

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
De 12 a 19 años 10,3 12,8 0,6 10,3 9,1 11,8 0,0 9,2
De 20 a29 años 24,7 42,6 16,9 25,5 28,7 37,1 27,9 29,2
De 30 a39 años 27,6 23,9 29,4 27,5 30,2 29,4 28,9 30,2
De 40 a49 años 19,6 10,5 29,6 19,2 20,4 17,1 24,6 20,3
De 50 a59 años 10,7 6,5 15,2 10,5 8,3 3,6 15,3 8,2
De 60 Ymás años 6,6 3,4 8,3 6,4 2,8 1,0 1,3 2,7
Edad ignorada 0,5 0,3 0,0 0,5 0,4 0,0 2,0 0,4

Fuente: Con base en INEC, Encuesta de Hogares, tabulados sobre inmigrantes.

en las mujeres en actividades que se pueden desempeñar a una
mayor edad, como los servicios personales, mientras que los
hombres deben tener menos edad al ser demandados por activi

dades como la construcción o las bananeras, que requieren de un
gran esfuerzo físico. Segundo, es posible que las mujeres tien
dan a emigrar a una edad mayor que los hombres, una vez que
sus hijos han superado la edad preescolar o al menos la etapapa
lactante, pues esto facilita que sean cuidados por otras personas
del hogar (abuelas, tías, hermanos / as de mayor edad, etc.).
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Gráfico 4
Costa Rica, población ocupada por edad y nacionalidad (1999)
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Fuente: Con base en TNEC, Encuesta de Hogares, Costa Rica.

La distribución geográfica de la población ocupada marca

una diferencia significativa por sexo. En el caso de los hombres

nicaragüenses, las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte ad

quieren un peso muy significativo , pues en la primera reside ca

si la quinta parte de los hombres ocupados, un 18,9%, y en la se

gunda un 13,7%; cifras que duplican la proporción si se compa

ra con hombres costarricenses, un 9,0% Y4,9% en cada región,

respectivamente (cuadro 17).

Las mujeres, por el contrario , se concentran en un alto por

centaje en la Región Central, un 71 ,4% , aunque esta cifra es si

milar que para las mujeres costarricenses, un 70 ,9% (cuadro 17).

La diferencia en la ubicación espacial de los hombre y muje

res nicaragüenses se relaciona con la distribución de las oportuni

dades laborales, en el caso de los hombre s muy condicionadas

208



CARLOS CASTRO VALVERDE

por las actividades agrícolas, y en el caso de las mujeres, cen
tradas en las ocupaciones de los servicios personales, en las cua
les la demanda de fuerza de trabajo está concentrada en la Re
gión Central del país.

Cuadro 17
Costa Rica, población ocupada por nacionalidad y sexo

según región (1999)

REGIÓN Nicaragüenses Costarricenses

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Central 60,4 54,4 71,4 65,8 63,4 70,9

Chorotega 7,4 7;2 7,6 6,8 7,1 6,3

Pacífico Central 4,0 4,6 2,8 5,3 5,4 5;2

Bronca 0,7 1,1 0,0 9;2 10;2 7;2

Huetar Atlántica 15,5 18,9 9,1 8,3 9,0 6,7

Huetar Norte 12,1 13,7 9,1 4,5 4,9 3,7

Fuente: Con base en INEC, Encuesta de Hogares, tabulados sobre inmigrantes.

La terciarización del empleo femenino condiciona un ma
yor nivel de urbanización de estas. Así, un 62,7% de las muje
res nicaragüenses ocupadas se ubica en la zona urbana y un
37,3% en la zona rural. Mientras que la mitad de los hombres
nicaragüenses se ubica en la zona urbana y la otra mitad en la
zona rural (cuadro 18).
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Cuadro 18
Costa Rica, población ocupada por nacionalidad y sexo

según zona (1999)

Zona Costarricenses Nicaragiienst'.'l

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

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

Zona Urbana 44,3 SS,1 48,7 49,3 62,7 54,0

Zona Rural 55,7 41,9 51,3 50,7 37,3 46,0

Fuente: Con base en INEC, Encuesta de Hogares 1999(datos primarios).

Inmigrantes y pequeña empresa urbana

En el acápite anterior se señalaba que el empleo en la indus
tria de los inmigrantes ha tendido a crecer. Este fenómeno ad
quiere una especificidad particular, se trata de la pequeña em
presa de menos de 10 trabajadores. En la zona urbana, el 65,9%
de los nicaragüenses trabaja en empresas de menos de 10 traba
jadores y más de la mitad en empresas de menos de 5 trabajado
res (cuadro 19). Mientras que en la población nacional, si bien
casi la mitad trabaja en empresas de esta dimensión, tiene mu
cho mayor relevancia el empleo en empresas de más de 20 tra
bajadores, donde laboran el 41,8%, a diferencia de los nicara
güenses donde en este sector trabaja el 20,6%.
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Cuadro 19
Población ocupada en la zona urbana por nacionalidad

según tamaño de la empresa (1999)

Tamaño dela empresa Costarri- Nicara- Otros Total %denica-
censes güenses inmigrantes ragüenses"

1 a 4 trabajadores 40,1 52,6 45,6 40,9 8,5

5 a 9 trabajadores 7,9 13,3 6,9 8,2 10,9

Subtotall a 9 trabajadores 48,0 65,9 52,5 49,1 8,9

10a 19trabajadores 8,2 9,0 9,2 8,2 7,1

20o más trabajadores 41,8 20,6 38,4 40,5 3,2

Ignorado 2,1 4,4 0,0 2,2 13,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 6,4

*
Fuente:

Nicaragüenses como porcentaje de los ocupados en cada categoríade ta
mañode la empresa.
Con base en lNEC, Encuestade Hogares 1999 (datosprimarios).

Sin embargo, no debe confundirse este fenómeno necesaria
mente con un mayor nivel de informalidad en el empleo de los
nicaragüenses, por cuanto, como se señaló con anterioridad, su
nivel de asalariamiento es mayor que la población nacional y
menor su participación en el sector de trabajadores por cuenta pro
pia. Estos últimos, excluyendo a los profesionales, usualmente se
incluyen en el sector informal.

En otra investigación, con base en información reprocesada
a partir de la Encuesta de Hogares, se concluyó que la participa
ción de los nicaragüenses en el sector informal "no muestra una
diferencia significativa con la participación de los costarricen
ses" (Pisoni, p. 21), pues las cifras son un 24,1% para los prime
ros y un 22,7% los segundos.
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Debe establecerse una distinción entre dos sectores: la in
dustria y la construcción.

En el caso de la industria, los nicaragüenses participan en
mayor medida que los costarricenses en la pequeña empresa,
principalmente en un estrato intermedio de 5 a 9 trabajadores,
en el cual representan el 16,0% del total de ocupados. Los nica
ragüenses se emplean en un 55% en las empresas de menos de
10 trabajadores, mientras que para los costarricenses este sector
representa el 36,2% (cuadro 20).

Cuadro 20
Industria: población ocupada en la zona urbana por nacionalidad

según tamaño de la empresa (1999) _

Tarnaíkld:laem¡ma CalIani- Nam- %d:nicaa-
cmses gii2Rs TuaI giitDes*

1a 4 trabajadores 299 38,0 30,6 79

5 a 9 trabajadores 6,3 17,0 6,8 16,0

Subtotal 1a 9 trabajadores 36,2 55,0 37j 9,4

10 a 19 trabajadores 6j 9,4 69 8,7

20o más trabajadores 55,6 33,7 54,0 4,0

Ignorado 1,7 1,8 1,6 7,1

Total 100,0 100,0 100,0 6,4

Nicaragüenses como porcentaje de los ocupados en cada categoría de ta
maño de la empresa.

Fuente: Con base en INEC, Encuesta de Hogares 1999 (datos primarios).

En la construcción ocurre un proceso opuesto, los costarri
censes son los que asumen un sector más informal, pues el 59%
de los nacionales que trabajan en construcción están ubicados en
el sector de 1 a 4 trabajadores. Mientras que los nicaragüenses
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Cuadro 21
Construcción: población ocupada en la zona urbana por nacionalidad

según tamaño de la empresa (1999)

Tamaño de laempresa Costani- Nicara- %denicara-
censes güenses Total güenses*

1a 4 trabajadores 59,7 21,4 53,3 6,2

5 a 9 trabajadores 9,8 26,7 12,2 33,8

Subtota11 a 9 trabajadores 69,5 48,2 65,4 11,3

10a 19trabajadores 9,6 20,9 11,3 28,4

20o más trabajadores 19,1 27,5 21,1 20,0

Ignorado 1,9 3,4 2,1 25,4

Total 100,0 100,0 100,0 15,4

•
Fuente:

Nicaragüenses como porcentajede los ocupados en cada categoría de ta
maño de la empresa.
Con base en INEC,Encuestade Hogares 1999(datosprimaríos).

están distribuidos en todos los sectores, pero principalmente en

aquellos de más de 5 y más trabajadores. Así, los nicaragüenses

representan el 33,8% de los trabajadores de la construcción de

las empresas de 5 a 9 trabajadores, el 29,4 de las empresas de 10

a 19 trabajadores y el 20,0% de las empresas de más de 20 tra

bajadores (cuadro 21).

Inmigrantes y estrategias ante la pobreza

Las características socio-demográficas de los hogares nica

ragüenses y las estrategias que utilizan ante la pobreza explican

la paradoja que, pese a que sus niveles de ingreso son menores

que los costarricenses, no son significativamente más pobres, si
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se toma como base la pobreza medida mediante el ingreso a
partir de la Encuesta de Hogares.

El ingreso promedio de los inmigrantes nicaragüenses es de
78.457 colones (253 dólares),cifra inferioren un 30% al ingreso
promediode la población costanicense,pero superioren un 17%
al ingresopromedioen Nicaragua($204).4 La diferenciade ingre
so por nacionalidad es un poco mayor para las mujeres que para
los hombres,pues los hombres nicaragüenses percibenun ingreso
que representa el 71,4%del ingresode los hombrescostaIricenses
y las mujeresnicaragüenses obtienenun ingresoque representa el
65% del ingresode las mujerescostanicenses (cuadro22).

Cuadro 22
Ingreso promedio total de la población ocupada asalariada,

con ingreso conocido por nacionalidad según sexo Onlio 2000)

Sexo y Nicara- Resto Costarri- Total Niccomo
rama de actividad güenses inmigrantes censes %deCR

TOTAL 78.457 166.797 113311 111.499 69;1.
HOMBRES 83.925 220.822 117.548 116.160 71~

MUJERES 68186 108.031 105.099 102552 65,0
Mujerescomo
% ing hombres 81,4 48,9 89,4 88,3 91,0

Fuente: lNEC, tabulados especiales Encuesta de Hogares (2000).

Enla agricultura el ingreso promedio es muyparecido pararos

tarricenses y nicaragüenses, pero en otras actividades existemayor
diferencia.S En la construcción, el ingreso promedio de los inmi

grantes es un 11,5% menor y en la industria es un 179% menor

4 Dato del Banco Central de Nicaragua a partir de la Encuesta del MITRAD.
S En la agricultura esto es atribuible en parte a que los nicaragüenses partici

pan en mayor medida que los costarricenses en el sector moderno de la agri
cultura (plantaciones y agroindustrias) (Pisoai, p. 21).
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(cuadro 23), situación que puedeatribuirse tantoa unaestructura de
ocupaciones segmentada por nacionalidad (los nicaragüenses tien
den a concentrarse en las ocupaciones menoscalificadas y peorpa
gadas) como a salarios efectivamente menores para los inmigran
tes," En los servicios los nicaragüenses obtienen menosde la mitad
del ingreso que los costarricenses, lo cual en buena medidase atri
buyea una división del trabajo,pues los primeros participan en ser
vicios no calificados como el servicio doméstico, mientras que los
segundos se ocupande servicios calificados como el empleopúbli
co y actividades privadas como las finanzas y la informática.

Cuadro 23
Ingreso promedio total de la población ocupada asalariada, con ingre

so conocido por nacionalidad, según rama de actividad üulio 2000)

Sexo y Nicara- Resto Costarri- Total Nic como
rama deactividad güenses inmigrantes censes %deCR

Ingreso promedio 78,457 166,797 113,311 111,499 69,2
Agricultura 66,669 249,286 68,408 69,649 97~

Exp. minas y canteras 43,300 O 92,278 91,220 46,9
Industrias manufactureras 92,187 121,466 112,244 110,987 82,1
Electricidad, gas yagua 80,000 O 147,657 147,140 54,2
Construcción 90,761 145,792 102~53 l00~30 88~

Comercio 89,145 144,810 106,464 105,747 83,7
Transporte y comunico 93,963 272~74 133,107 133,729 70,6
Estab fmancieros 87,607 365,247 167,357 164,834 52,3
Servicios personales 60,735 140,491 131,439 128,317 46,2
Nobien especificados 52,683 219,780 124,986 121,741 42,2

•
Fuente:

Laprimera cifrade cadagrupo representa la población coningreso conocido.
INEC, tabulados especiales, Encuesta de Hogares (2000).

6 Este asunto requerirá de investigaciones posteriores que permitan hacer
una mediciónmás fina del ingreso, considerando el ingreso por hora y por
ocupación.
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La incidencia de la pobreza en la población inmigrante ni
caragüensees ligeramente mayor que en la poblacióncostarricen
se, aunque no tanto como cabría esperar si se consideran los me
nores nivelesde ingreso o como se pretendeen las aseveraciones
de sentidocomún.

En el año 2000, un 23,1% de los hogares con un jefe nicara
güense se ubicabanbajo la línea de pobreza,cifra un poco mayor
al 21,1% de los hogares costarricenses (cuadro24). La diferencia
se presentaprincipalmente en la pobrezabásica,no tantoen la po

brezaextremadondees similarel nivel de pobrezaparaambasna
cionalidades. En el año 1999la diferencia era mayor,un 27,5%ba
jo la línea de pobrezaen los nicaragüenses y un 20,5% en los cos
tarricenses. Estas variaciones pueden deberse a un problema me
todológico de la Encuestade Hogares,pues al estudiarse un grupo
más pequeño que la población total, como los nicaragüenses, au
mentael error de muestreo, lo cual puede producirvariaciones en
tre un año Yotro no atribuibles a un procesoreal. Este es un aspec
to que debe ser estudiadomás a fondo posteriormente tomandoen
cuentaotras variables sobre la pobreza.

Los nicaragüenses representan un porcentajebajo del total de
pobres en el país, con lo cual no se podría afmnar que la migra
ción por sí misma esté contribuyendo a aumentarde forma signi
ficativa los niveles de pobreza en el país, como comúnmente se
piensa. Los nicaragüenses representan un 4,9% del total de fami
lias en condición de pobreza, un 4,6% de las familias en pobreza
extremay un 5,1% de las familias con necesidades básicasinsatis
fechas (cuadro24).

Debido a que se trata únicamente de la pobreza medida con
base en los ingresos, por algunas particularidades de los hogares
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nicaragüenses se estaría produciendo una subestimación de los nive

les de pobreza, pues no están tomando en cuenta otros factores co

mo el acceso a servicios básicos de salud y educación, vivienda, ha

cinamiento de la vivienda, servicios urbanos, entre otros. Además,

las remesas, aunque en no todos los hogares se envíen remesas, es

un factor que contribuye a disminuir el ingreso real disponible en los

hogares, lo cual no es medido en la Encuesta deHogares.

Estos aspectos, las implicaciones de uno u otro método de me

dición de la pobreza y las interrelaciones entre las remesas y el es

tado de bienestar de las familias inmigrantes asentadas en Costa

Rica, deben ser objeto de futuras investigaciones.

Cuadro 24
Hogares con ingreso conocido por nacionalidad

según nivel de pobreza (1999-2000)

ZONA y AÑO
POBRES

TOTAL NO POBRES f-----,------c;o-;-----,....,,-;--,.........--
TOTAL I Pobreza INo sat~s~ace

extrema necs. básicas
TOTAL
1999
2000
NICARAGÜENSES
1999
2000
COSTARRICENSES
1999
2000
OTROS INMIGRANTES
1999
2000 100,0 87). 12,8
Nicaragüenses como porcentaje del total de cadagrupo

13,9
14,8

19,9
16,6

13,8
14,7

7,8
9,4

1999 4,3 3,9 5,7 4,8 6,1
2000 4,5 4,4 49 4,6 5,1

Fuente: INEC, tabulados especiales, Encuestade Hogares(2000).
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La pobreza medida con base en la población, a diferencia de
los hogares, muestra una diferencia similar en el año 1999entre
nicaragüenses y costarricenses, pues para los primeros represen
ta un 31,1% y para los segundos un 23,5% (cuadro 25).

En este caso, se mantiene la tendencia de la medición a par
tir de los hogares, pues en la pobreza extrema el porcentaje es
muy similar y las mayores diferencias se dan en la pobreza "no
satisface necesidades básicas". Es decir, que la principal proble
mática que enfrentan los nicaragüenses pobres es cubrir las ne
cesidades adicionales a los gastos de alimentación.

Cuadro 25
Población con ingreso conocido por nacionalidad

según nivel de pobreza (1999)

Nivel Total Nopobres Total Nosatisface Pobreza
de pobreza de pobres necs. básicas extrema

Costarricense 100,0 76.5 23.5 15,9 7.5

Nicaragüense 100,0 68,9 31,1 23,2 7j,

Otros inmigrantes 100,0 82,4 17,6 12j, 4,7

Total 100,0 76;3 23,7 16,2 7.5

%de nicaragüenses" 4,1 3,7 5,4 5,9 4;3

• Nicaragüenses comoporcentajede cada nivel depobreza.
Fuente: Con baseen INEC,Encuestade Hogares 1999(datosprimarios).

La distribución de la pobrezaporzonageográfica muestra que
los nicaragüenses tienden a ser más pobres en la zona rural que en
la zonaurbana, de formasimilar que lapoblación nacional. Sinem
bargo,en la zonarural se ahondan las diferencias entrecostarricen
ses y nicaragüenses, pues los porcentajes de población bajo la 1ínea
de pobrezasonun 259% y un 36,7%,respectivamente (cuadro 26).
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Cuadro 26
Población con ingreso conocido por zona geográfica y nacionalidad

según nivel de pobreza (1999)

Zona Urbana Zona Rural %de
Nivel nicaragüenses*

de pobreza Costa- Nicara- Otros Total Costa- Nicsra- Otros Total Urbano Rural
rricense güense inmi- rricense güense inmi-

grantes grantes

No pobres 79,5 74,8 84,0 79,4 74,1 63,3 79,5 73,7 4,3 3,3

Pobreza extrema 5,0 4,7 1$ 4,9 9,6 10,9 10,3 9,6 4,3 4,4

NBI** 15,5 W,5 14,2 15,7 16,3 25$ 10,3 16,6 5,9 6,0

Total de pobres 20,5 25,2 16,0 20,6 25,9 36,7 20,5 26,3 5,5 5,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,5 3,8

• Nicaragüenses como porcentaje de cada nivel de pobreza.
•• No satisface necesidades básicas.
Fuente: Con base en lNEC, Encuesta de Hogares 1999 (datos primarios).

Las características laborales de los hogares nicaragüenses
explican el tipo de estrategias desplegadas ante la pobreza que
permiten que los hogares nicaragüenses no sean vean afectados
por mayores niveles de indigencia e insatisfacción de las nece
sidades básicas. Estas características (cuadro 27) y sus implica
ciones se desglosan a continuación:

El número de personas incorporadas en la fuerza trabajo y
los ocupados por hogar es mayor en los hogares nicaragüenses
que en los costarricenses, lo cual se presenta tanto en los hoga
res pobres como en los no pobres. La fuerza de trabajo por hogar
para el total de hogares nicaragüenses es de 2 personas, cifra que
en los hogares costarricenses es de 1,6 personas. Los ocupados
por hogar son en el mismo orden 1,9 Y 1,5 personas. En conse
cuencia, la tasa neta de participación laboral en la población nica
ragüense es mayor que en la costarricense, pues en los primeros
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es de 66,5% y en los segundos de 52,1% para el total de hoga
res. Esta diferencia se mantiene en los diferentes niveles de po
breza y en los hogares no pobres.

El número promedio de horas trabajadas es mayor en los ho
gares nicaragüenses que en los costarricenses, 48,5 y 44,7 horas
respectivamente, diferencia que se mantiene en los hogares no
pobres yen los hogares pobres.

La relación de dependencia económica (población inactiva
como porcentaje de la fuerza de trabajo) favorece a los hogares
nicaragüenses, puesto que para el total de hogares prácticamen
te duplica la cifra de los hogares costarricenses, un 1,6 frente a
un 0,8 (cuadro 27).

Cuadro 27
Población total en hogares con ingreso conocido por nivel de pobreza

según principales caracteristicas de los hogares
(Excluye servicio doméstico y pensionistas) 1999-2000

Carncterísticas del bogar POBRES
TOTAL NO TOTAL I Extrema I No satisface

COSTARRlCENS~ POBRES pobreza necs básicas

CaracterístIcas de los bogares

Fuerza de trabajo por bogar 1,6 1,7 1,1 1,1 1,2
Ocupados por hogar 1,5 1,6 1 0,8 1
Horas semanales trabajadas
en laocupación principal 44,7 45,8 38,5 34,2 39,9

Características de las personas

Relación de dependencia demográficall 0,6 0,5 1 1,1 1
Relación de dependencia económica 21 1,6 1,4 3 3,5 2,8
Tasa de desempleo abierto 5 3,5 13,3 20 10,7
Tasa neta de participación 52,1 55,8 38,3 35,2 39,6

Continúa en la página siguiente •
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Características del hogar POBRES
TOTAL NO TOTAL I Extrema I No satisface

POBRES pobreza necs básicas
..

NlCARAGUENSES

Característ icas de los hogares

Fuerza de trabajo por hogar 2 2,1 ),6 1,4 1,7
Ocupados por hogar \,9 2 1,4 \J 1,5
Horas semanales trabajadas
en la ocupación principal 48,5 49,4 44,2 39,9 45,7

Características de las personas

Relación de dependencia demográficall 0,3 0,3 0,4 0,6 0,4
Relación de dependencia económica 21 0,8 0,6 1,4 1,9 1,3
Tasa de desempleo abierto 7,2 6,3 11,2 11,2 11,3
Tasa neta de participación 66,5 71,6 50,7 46,7 52,2

l!

21
Fuente:

Se refiere a la relación entre personas menores de 15 y mayores de 64, con
respecto a la población de 15 a 64 años.
Se refiere a la relación entre la población inactiva y la fuerza de trabajo.
fNEC, tabulados especiales Encuesta de Hogares (2000).

Gráfico 5
Fuerza de trabajo por hogar según nacionalidad

y nivel de pobreza (2000)

I
Pobreza NBI*

Extrema Pobreza

No pobres
2.1

O 0,5 1,5 2 2,5

Costarricenses • Nicaragüenses

* NBI: Necesidades básicas insatisfechas.
Fuente: Con base en INEC, tabulados especiales Encuesta de Hogares 2000.
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Gráfico 6
Ocupados por hogar según nacionalidad y nivel de pobreza (2000)

Pobreza NBI*

Extrema Pobreza

No pobres
2

° 0,5

Costarricenses

1,5 2

• Nicaragüenses

2,5

* NBI: Necesidades básicas insatisfechas.
Fuente: Con base en INEC, tabulados especiales Encuesta de Hogares 2000.

Gráfico 7
Horas semanales trabajadas en la ocupación principal

según nacionalidad y nivel de pobreza (2000)

Extrema Pobreza

Pobreza NBI*

No pobres
49.4

45.8

o 10 20 30 40 50 60

Costarricenses • Nicaragüenses

* NBI: Necesidades básicas insatisfechas.
Fuente: Con base en INEC, tabulados especiales Encuesta de Hogares 2000.
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Perfil de los nicaragüenses que envían remesas

En el estudio se tomó la decisión de realizar un conjunto de
entrevistas que permitieran construir un perfil cualitativo de los
migrantes que envían remesas. No se realizó una encuesta por
varios motivos:

• Las zonas de concentración de migrantes (como La Car
pio) son lugares de asentamiento donde se ubican fami
lias completas y donde la remesa pierde en alguna medi
da sentido. En algunos trabajos previos se encontró que
la frecuencia y monto de envío de remesas es bajo. En
una investigación en la cual se entrevistó una muestra de
172 familias del asentamiento La Carpio (Marín, Mon
ge, Olivares, p. 115) se encontró que solo el 45,1% en
viaban remesas a Nicaragua, concluyéndose que si se su
man las familias que no envían remesas y las que lo ha
cen de manera ocasional más del 70% de las familias ni
caragüenses que habitan en La Carpio no tendrían de
pendientes directos en Nicaragua (ibid., p. 117). En un
estudio sobre otro asentamiento de nicaragüenses, La
Carpio Il, se encontró un resultado similar, pues solo la
mitad de las familias enviaba remesas a Nicaragua (Gó
mez, et al., p. 37).

• No se conocía el universo de migrantes, pues no se con
taba con los resultados del Censo de Población de junio
del 2000, además que un sector (trabajadores estaciona
les) no sería cubierto porque los censos no incluyen a
quienes no son residentes habituales.
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Se decidió realizar un conjunto de entrevistas (61 en total)

con el fin de construir un perfil cualitativo de los inmigrantes

que envían remesas, cuya fmalidad es permitir el planteamiento

de hipótesis de trabajo y formular interrogantes para una segun

da fase de la investigación. No era posible en este caso tampo
co conocer el universo de los remesadores, pues aun entrevis

tando a las personas que se presentan a empresas de envío de re

mesas quedarían por fuera los que envían remesas por mecanis

mos informales como cartas o con familiares o conocidos.

Se seleccionaron para realizar las entrevistas tres sectores

representativos de distintos grupos de migrantes:

• El Área Metropolitana de San José, incluyendo dos
asentamientos precarios (La Carpio y El Pochote) y a

personas que se presentan a las empresas remesadoras a

enviar dinero. Se realizaron 30 entrevistas en este sector.

• La Fortuna de San Carlos, pues en un estudio previo de

FLACSO se había encontrado un número importante de

migrantes trabajando en el turismo. Se realizaron 16 en

trevistas en este lugar.

• Una plantación bananera, para 10 cual se seleccionó a
Puerto Viejo de Sarapiquí, donde se realizaron 15 entre

vistas.

En general, solamente se entrevistó a personas que estaban

enviando remesas o que habían enviado recientemente. El mon

to promedio de las remesas enviadas fue de $68,3. Esta cifra re

presenta un 33,4% del salario promedio en Nicaragua ($204) y un

73,1% del salario mínimo ($93,4). El efecto de este momento
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sobre el nivel de pobreza de las familias en Nicaragua depende

ría de otros factores que deben ser analizados en ese país, tales

como cuántos miembros del hogar que no han emigrado traba

jan, el ingreso obtenido, el número de miembros de la familia,

entre otros. Las remesas enviadas representan un porcentaje

muy importante del ingreso de los inmigrantes, en promedio un

27,7% (gráfico 8). Esto limita sus oportunidades de bienestar

social en Costa Rica, pues no disponen solamente de una parte

del ingreso para atender sus necesidades básicas.

Gráfico 8
Remesas como porcentaje del ingreso mensual (agosto 2000)

TOTAL

Mujeres

Hombres

0% 20%

Remesa

40% 60% 80% 100%

Fuente: FLACSO, entrevistas a migrantes nicaragüenses (agosto, 2000) .

Las remesas que envían las mujeres son más elevadas que las

enviadas por los hombres, $72,1 sobre $65,6 (cuadro 28), lo cual

se relaciona con una circunstancia particular. En las entrevistas

realizadas quedó sobrerrepresentado el grupo de las trabajadoras
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domésticas (entrevistadas en una empresa remesadora), lo cual
debido al bajo número total de casos, incrementa artificialmen
te el promedio de las remesas enviadas por las mujeres. Aun así,

este dato nos habla de la relevancia del grupo de las trabajado

ras domésticas en el envío de remesas, pues al vivir en las casas

de sus patronos (en el caso de aquellas que laboran según este
tipo de relación laboral) tienen menos gastos y envían un por

centaje mucho más alto de su salario como remesa en compara
ción con otros grupos de trabajadores.

Cuadro 28
Perfil de nicaragüenses que envían remesas según sexo (agosto, 2000)

Sexo Número Horas de Salario Monto remesa %remesa I
de casos trabajo semanal mensual salario

Hombres 34 52 m392 $65,6 229

Mujeres 11 41 m.114 $72,1 29,8

TOTAL 61 50 ;84184 $68,3 27,7

Fuente: FLACSO, entrevistas a migrantes nicaragüenses (agosto, 2(00).

El monto más alto enviado por lugar de residencia corres
ponde a aquellos inmigrantes entrevistados en una empresa re

mesadora, $81 (cuadro 29). En los otros lugares, el monto osci
la entre $59 y $64, lo cual en parte se debe a que son lugares de
asentamiento y residencia de migrantes cuya familia se encuen
tra ubicada principalmente en Costa Rica.
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Cuadro 29
Perfil de nicaragüenses que envían remesas

según Jugar de residencia (agosto, 2000)

Lugar de residencia Horas de Salario Monto remesa %remesa /
trabajo semanal mensual salario

La Carpio, SanJosé 51 90.584 $64 19,5
SanJosé,
AreaMetropolitana * 50 74.582 $81 35,9
La Fortuna, SanCarlos 52 80.281 $63 28,9
Puerto Viejo, Sarapiquí 49 96.917 $59 21,8

*

Fuente:

Entrevistas realizadas en una empresa remesadora. Las personas residían
en distintos barrios del Área Metropolitanade San José.
FLACSO, entrevistasa migrantes nicaragüenses (agosto, 2000).

La estructura de edades encontrada está concentrada en el
grupo de 20 a 29 años, un 42,6%, siguiendo en orden de impor
tancia el grupo de 30 a 39 años con un 31,1% (cuadro 30). Pese
a ser un grupo pequeño, es importante destacar que la estructura
de edades se asemeja a la de la población ocupada que capta la
Encuesta de Hogares, por el peso del grupo de edad de los gru

pos de edad citados (40,6% y 25,8%, respectivamente (gráfico 3).

Cuadro 30
Perfil de nicaragüenses que envían remesas

según grupos de edad (agosto, 2000)

Grupos de edad Número Porcentaje

l7a 19 años 5 82
20 a29 años 26 42,6

30 a 39 años 19 31,1

40 a49 años 10 16,4

50 Ymás años 1 1,6

Total 61 100,0

Fuente: FLACSO, entrevistasa migrantesnicaragüenses (agosto, 2000).
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El período de ingreso a Costa Rica se ubica principalmente
en los años 90, con un 45,9% en el primer quinquenio de la dé
cada y un 47,5% en el segundo quinquenio (cuadro 31). Antes
de los años 90 habían ingresado muy pocos de estos migrantes
en el país, el igualmente es reducido el grupo que lo hizo des
pués de la amnistía migratoria en los años 1999-2000.

Cuadro 31
Perfil de nicaragüenses que envían remesas

según año de ingreso a Costa Rica (agosto, 2000)

Año de ingreso aCosta Rica Número Porcentaje

Antes de 1980 1 1,6

1980-1989 3 4,9

1ml995 28 45,9

1996-2IXXl 29 47,5

1999-2lnl (posterior aamnistía) 4 6,6

Total 61 lOOJ)

Fuente: FLACSO, entrevistas a migrantesnicaragüenses (agosto, 2000).

El año de ingreso según lugar de residencia, si bien presen
ta las limitaciones del bajo número de casos que se entrevistó,
permite visualizar algunas características diferenciales. En La
Carpio y Puerto Viejode Sarapiquí adquieren una mayor impor
tancia los migrantes que ingresaron en el quinquenio 1990
1995 (cuadro 32), con lo cual se puede plantear como hipótesis
que representan zonas de asentamiento migratorio. Mientras
que los migrantes de otros lugares del Área Metropolitana de
San José y de La Fortuna de San Carlos se ubican principalmen
te en un período más reciente, lo cual puede evidenciar que se
trata zonas de recepción de migrantes.
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Cuadro 32
Perfil de nicaragüenses que envían remesas por año de ingreso

a Costa Rica según lugar de residencia (agosto, 2000)

Período de ingreso
Lugar deresidencia

Antes de 1980-1989 1990-1995 1996-2000
Total

1980
LaCarpio 1 8 1 10

Varios San José 2 13 15

Pochote 2 3 5

LaFortuna 1 2 5 8 16

Puerto Viejo 11 4 15

Total 1 3 28 29 61

Fuente: FLACSO, entrevistas a migrantes nicaragüenses (agosto, 2000).

Las ocupaciones del grupo de nicaragüenses entrevistados
se ubican principalmente en la agricultura, la construcción, la
industria y el servicio doméstico (cuadro 33).

Cuadro 33
Perfil de nicaragüenses que envían remesas según actividad

y ocupación (agosto, 2000)

ACTIVIDAD

ACTIVOS

Número I % deactivos I %del total

Agrícola * 12 21,8

Construcción 17 30,9

Industria 7 12,7

Continúa en la página siguiente •
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ACTIVIDAD

sscroa SERVICIOS

Número I %de activos I %deltotal

Comercio 1 1,8

Servicio doméstico 11 20,0

Servicios personales, otro 2 3,6

Servicios, turismo 4 7~

Servicios. vigilancia 1 1,8

SUBTOTAL SERVICIOS 18 32,7

ACTIVOS, TOTAL 55 100,0 90,2

INACTIVOS

Desempleo 3 4,9

Inactivo n.b.e. 3 4,9

Total 61

•

Fuente:

Incluye 11 personas que laboran en la actividad bananera y 1 en la siembra
de hortalizas.
FLACSO, entrevistas a migrantes nicaragüenses (agosto, 2000).

La distribución de los montos de las remesas enviadas pa
rece mostrar que existen tres sectores de "remesadores": aque
llos que envían montos bajos (menos de $50 mensuales) que re
presentan el 39,0% del total; siguen en orden de importancia
aquellos que envían más de $100, un 33,9%, y en tercer lugar
se ubica un grupo intermedio, un 18,6%, que envían entre $75
y $99 (cuadro 34). Esto puede estar relacionado con dos tipos
de remesas, aquellas que son parte de la subsistencia cotidiana
de las familias en Nicaragua y aquellas que son una ayuda cir
cunstancial; sin embargo, establecer más distinciones requiere
de otros estudios.
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Cuadro 34
Perfil de nicaragüenses que envían remesas según

monto mensual de las remesas (agosto, 2000)

Monto Número Porcentaje

Menos de 25 dólares 9 15,3
25 a49 dólares 14 23,7
Subtotw menos de$50 39,0
50 a74 dólares 11 18,6
75 a99 dólares 3 5,1
lOO a 124 dólares 14 23,7
125 dólares ymás 6 10,2
Subtotal más de$loo 33,9
NslNr 2 3,4
Total 59 100,0
No aplica* 2
Totw 61

•
Fuente:

Dos personas que en el momento de la entrevista no estaban enviando
remesas, pero que habían enviado anteriormente.
FLACSO, entrevistas a migrantes nicaragüenses (agosto, 2000).

Gráfico 9
Monto mensual de remesas en dólares. Porcentajes (agosto, 2000)
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Fuente: FLACSO, entrevistas a migrantes (agosto, 2000).
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La frecuencia de envío indica la relevancia para la subsisten

cia del grupo familiar en Nicaragua. Un 64,4% de los entrevista

dos envía dinero de forma mensual, siguiendo en orden de impor

tancia cada dos meses, un 13,6%, cada tres meses 6,8%, dos o tres

veces al año 6,8% y ocasional o una vez al año 8,5% (cuadro 35).

Cuadro 35
PeñIl de nicaragüenses que envian remesas

según frecuencia de envío (agosto, 2(00)

Frecuencia Número PoItentaje

Mensual 38 64,4

Cada da¡ meses 8 13,6

Cada tres meses 4 6,8

Dos o tres veces al año 4 6,8

Una vez al año I ocasional 5 8,5

Total 59 100,0

La principal fonna de envío es con empresas remesadoras,

un 66,1%, Y de fonna secundaria con un familiar o un conoci

do, un 23,7% (cuadro 36).

Cuadro 36
PeñIl de nicaragüenses que envían remesas

según forma de envío (agosto, 2(00)

Forma de envío Número Pon:entaje

Empresa remesadora 39 66,1

Con familiar oconocido 14 23,7

Personalmente 4 6,8

Otra 2 3,4

TotaI* 59 100,0

• Excluye dos casos que no han enviado remesas en dinero perosí en especie.
Fuente: FLACSO, entrevistas a migrantes nicaragüenses (agosto, 2(00).
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