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CARLOS CASTRO VALVERDE

El uso de las remesas está concentrado en los gastos diarios
de alimentación en un 67,8% de los entrevistados, siguiendo en
orden de importancia alimentación, junto con estudios un 16,9%
(cuadro 37). Excepto un caso donde las remesas tenían como fin
el ahorro, no se detectó el envío de remesas con fines productivos.

Cuadro 37
Perfil de nicaragüenses que envían remesas
según uso del dinero enviado (agosto, 2000)

uso remesa en dinero Número Porcentaje

Gastos diarios (alimentación) 40 67,8

Gasto estudios 3 5,1

Gastos de salud 1 1,7

Alimentación yestudios 10 16,9

Alimentación ygastos salud 3 5,1

Alimentación, estudios y salud I 1,7

Otro 1 1,7

Total 59 100,0

•
Fuente:

Excluye dos casos que no han enviado remesas en dinero pero sí en especie .
FLACSO, entrevistas a migrantes nicaragüenses (agosto, 2000).

Las remesas no monetarias son enviadas por un 45,9% de
los casos y son principalmente ropa, en un 19,7% del total (cua
dro 38). Las mujeres envían en mayor medida remesas en espe
cie que los hombres (cuadro 39); sin embargo, los datos resul
tado de cruces de variables deben ser leídos con cautela por el
bajo número de casos.
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INSERCIóN LABORAL YREMESAS DE LOS INMIGRAN'IES NICARAGüENSES EN Cosrx RICA

Cuadro 38
Perfil de nicaragüenses que envían remesas,

envío de remesas no monetarias (agosto, 2000)

Remesas en especie Número Porcentaje

No ha enviado 33 54,1

Síha enviado 28 45,9

Ropa 12 19,7

Electrodomésticos 3 4,9

Medicamentos 2 3,3

Dos omás de los anteriores 5 8,2

Alimentos 2 3,3

Alimentos yalguno de los anteriores 4 6f¡

Total 61 100,0

Fuente: FLACSO,entrevistasa migrantesnicaragüenses (agosto, 2(00).

Cuadro 39
Perñl de nicaragüenses que envían remesas,

envío de remesas no monetarias por sexo (agosto 2000)

Remesas en especie Masculino Femenino Total

Nohaenviado 20,0 13,0 33,0

Sí ha enviado 14,0 14,0 28,0

%quesí haenviado 41,2 51,9 45,9

Total 34,0 27,0 61,0

Fuente: FLACSO,entrevistasa migrantesnicaragüenses (agosto, 2(00).
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CARLOS CASTRO VALVERDE

Elementos cualitativos y dinámica socio-laboral

Se recupera a continuación información cualitativa, caso
por caso, que permita visualizar otros elementos que no están
presentes en los datos agregados.

Remesas y características laborales

Los resultados individuales de las entrevistas permiten sis
tematizar algunas características socio-laborales de los inmi
grantes que envían remesas:

Zona urbana de San José

• La inserción ocupacional se ubica dentro de lo esperable,
predominan aquellas ocupaciones que tradicionalmente han
ocupado los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica.

• En la zona urbana de San José, la mayoría de los
entrevistados trabajan en la construcción, el servi
cio doméstico y la industria (recuadros 1 y 2). Pre
dominan las ocupaciones no calificadas. Sin em
bargo, algunos de estos trabajadores se ubican en
actividades un poco más calificadas, como albañi
lería, ebanistería, artesanía, inclusive una de las
mujeres entrevistadas es enfermera y labora en una
casa cuidando a un enfermo.
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INSERCIÓN LABORAL YREMESAS DE LOS INMIG~ NICARAGüENSES EN COSTA RICA

• El número de horas laborado por semana en gene
ral es alto, con un promedio de 51 horas para los
entrevistados en una empresa remesadora y 50 ho
ras en La Carpio. La extensión de la jornada labo
ral es una forma de obtener un ingreso más alto que
permita enviar remesas, o bien, en el caso de las
trabajadoras domésticas, es una característica de la
ocupación que desempeñan.

• El peso de las remesas en comparación con el salario es muy
elevado en algunos casos, principalmente en las trabajado
ras domésticas que envían sumas que representan hasta un
62% del salario mensual. Se presentan también casos de
montos altos en otras actividades, como dos operarios in
dustriales que envían como remesa un 29,4% y un 32,3%
del salario, un pintor de casas que envía el 37,8%, un traba
jador de la construcción que envía el 41,7%, una operaria
industrial que envía el 45,8% de su salario. Los montos muy
bajos de remesas son los casos de remesas ocasionales, pues
el monto se calculó en unidades mensuales.

• El número de receptores de las remesas de los que fueron
entrevistados en una empresa de envío de dinero es más al
to que los casos de La Carpio. En el primer grupo se trata de
personas cuyo núcleo familiar se encuentra en Nicaragua,
mientras que en el segundo son más relevantes los migran
tes asentados que envían ayuda económica a su madre.
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CARLOS CASTRO VALVERDE

La Fortuna de San Carlos

• Las ocupaciones más relevantes siguen la tendencia del gru
po anterior, por el peso del sector construcción y el servicio
doméstico, pero también se encontraron casos de mujeres
que laboran en la actividad turística como camareras o coci
neras (recuadro 3). El número de horas laboradas por sema
na es alto como un mecanismo para obtener un ingreso ma
yor y poder enviar remesas.

• El monto promedio de las remesas enviadas es $63 dólares,
similar al de La Carpio, pero más bajo al encontrado en las
entrevistas de la empresa remesadora. Esto puede indicar
que La Fortuna es una zona de asentamiento de migrantes.
En algunos casos el monto enviado representa un porcenta
je alto del salario, por ejemplo una trabajadora doméstica
envía el 39,1% del salario, un guarda el 42,9%, una camare
ra el 39,1%, una trabajadora doméstica envía el 45,1% Y
otra el 40,4% (recuadro 3).

• Es difícil establecer un patrón sobre el número y parentesco
de receptores. En la mayoría de los casos aparece la madre;
sin embargo, es probable que esto se deba a que es la perso
na que recibe y administra la remesa, pero los beneficiarios
pueden ser otros miembros del grupo familiar.
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Puerto Viejo de Sarapiquí

• El tipo de empleos en este caso están ligados a la actividad
bananera: en el caso de los hombres como peones agrícolas y

las mujeres como empleadas de las empacadoras debanano.

• El número de horas laboradas por semana es igual de alto
que en los otros grupos entrevistados.

• El monto de envío de remesas con respecto al salario es al
rededor del 20% en la mayoría de los casos, aunque se re
gistra un caso de un trabajador bananero que envía el 40,7%
de su ingreso y un comerciante que envía el 81,9%, aunque
en este caso es probable que no informara bien el monto de
su ingreso mensual.

• En promedio enviado es de $59. cifra cercana a los montos
promedio de los entrevistados en La Carpio, El Pochote y
La Fortuna de San Carlos.

• El parentesco de las personas que reciben las remesas y el
número de personas que se benefician de la remesa no difie
re del patrón general.
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CARLOS CASTRO VALVERDE

RECUADRO 1
Inmigrantes Área Metropolitana* (agosto, 2000)

# Sexol Edad Ocupación Horas Salario Momo' %remesa I Número Parentesco
de mensual remesa salario de receptores

trabajo2 mensual receptores4

12 F 43 Servo domést. 40 50.000 $40 25,0 I Hijo

13 M 32 Artesano 52 65.000 $40 19,4 6 Esposa y5 hijos

14 F 35 Serv. domést. 45 55.000 $110 62,6 I Hija

15 F 46 Servo domést. 40 55.000 $80 45,5 3 2hijas y I nieta

16 F 29 Serv. domést. 54 50.000 $40 25,0 2 Padre, madre

17 M 29 Aydte. mecánic 40 60.000 $50 26,1 2 Esposa, madre

18 M 20 Aydte. constr. 50 71.000 $120 52,9 3 Padre y3hermanos

19 M 19 Aydte. constr. 55 68.000 $110 50,6 2 Compañera, hija

20 F 47 Enfermera 48 80.000 $160 62,6 I Esposo

21 M 40 Albañil 55 118.000 $60 15,9 3 Madre y2hijos

22 M 23 Construcción 56 95.000 $100 32,9 I Madre

23 M 36 Peón agríe. 48 67.000 $100 46,7 6 Esposa y5hijos

24 M 25 Construcción 60 90.000 $120 41,7 2 Esposa ehija

25 F 28 Servo domést. 55 77.400 $110 44,5 2 Madre yhermano

26 F 32 Inactiva 51 n.a. NA $120 -- 3 3hijas

27 M 30 Ebanista 60 129.000 $30 7~ 4 Padre y3hijos

28 F 25 Operaria ind. 60 82.000 $120 45,8 2 2hijos

29 F 42 Inactiva 51 n.a. NA $17 -- I Hija

30 M 18 Operario ind. 50 56.000 $10 5,6 I Madre

Porcentaje -- 50 74.582 $81 35,9 -- --

1/ Sexo: M masculino, F femenino
2/ Por semana.
3/ Los montos bajos corresponden a personas que envían ayuda ocasional

mente (una vez al año) o cada cuatro meses. Las cifras se calcularon de for
ma mensual.

4/ Personas que en Nicaragua dependen de las remesas.
5/ Inactiva en el momento de realizar la entrevista, en estos casos se pregun

tó sobre el último envío de remesas.
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RECUADRO 2
Inmigrantes barrio La Carpio, San José

, b;)1 ImI Ocupación lIlDS Salario Monto3 %remesa I NúDr:ro Parentesco

* mensual remesa salario * recepms
tqi rrJ11/lI1J4

1 M 39 Aydte. consto 55 86.400 $40 15,7 3 Esposa, padre, madre

2 F 35 Promot. pensiones 40 65.lXXI $11) 9,6 1 Madre

3 M 43 Albañil 55 103.1XXl $00 18,2 1 Hermano

4 M 34 Ebanista 40 86.lXXI $50 18,2 1 Madre

5 M 32 Albañil 50 129.lXXI $125 JO,3 1 Madre

6 M 28 Aydte. consl. 66 82.1XXl $6 2,4 1 Madre

7 M 45 Operario indo 55 97.1XXl $100 29,4 5 Cuñada Y4hijos

8 F 48 Operaria indo 48 95.lXXI $100 32,3 1 Madre

9 M 25 Pintor casas 55 116.lXXI $140 37$ 1 Madre

10 M 37 Peónconstr 48 7200 $2,5 0,9 1 Padre

11 F 32 Serv. domésl. 52 ro.lXXI Nd5 NA 1 Madre

Promedio -- 51 90584 $64 19,5 - -

1/ Sexo: M masculino, F femenino
21 Por semana.
3/ Los montos bajos corresponden a personas que envían ayuda ocasional

mente (una vez al año) o cada cuatro meses. Las cifras se calcularon de for
mamensual.

4/ Personas que en Nicaragua dependen de las remesas.
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RECUADRO 3
Inmigrantes La Fortuna de San Carlos

# Sexol Erlad Ocupación Rorns Salario Monto %remesa! Número Parentesco
de mensual remesa salario

~:r
receptores

trabajd Mensual

31 F 31 Serv domest 48 52.000 $75 45,1 1 Madre

32 F 33 Serv domest 48 62.000 $80 40,4 5 Madre y4hijos

33 M 23 Aydte Const 60 NslNr $50 n.a. 2 Padre, hermana

34 F 20 Cocinera 48 90.000 $50 17,4 1 Madre

35 M 24 Construcc. 60 146.000 $65 13,9 2 Suegra, madre

36 F 64 Inactivo? 64 NA NA NA O Hermana

37 F 46 Serv domest 55 40.000 $50 39,1 5 2hijas, 3nietos

38 F 23 Cocinera 56 70.000 $150 67,1 2 Hermano, tía

39 F 17 Serv domest 56 40.000 NA NA 9 Madre, 8hermanos

40 M 26 Guarda 48 73.000 $100 42,9 2 Madre ,abuela

41 M 39 Peón Constr 48 86.000 $6 2,2 1 Madre

42 M 27 Peón Constr 50 55.000 $25 14,2 1 Hermano

43 F 17 Camarera 48 68.000 $33 15,2 1 Madre

44 F 24 Camarera 48 80.000 $100 39,1 2 Abuela, tío

45 F 24 Serv domest 40 155.000 NslNr NA 1 Madre

46 M 28 Peón Constr 50 107.000 $33 9,7 2 Madre, padre

Promedio - 52 80.281 $63 28,9 - -

11 Sexo: M masculino, F femenino
21 Por semana.
31 Los montos bajos corresponden a personas que envían ayuda ocasional

mente (una vez al año) o cada cuatro meses. Las cifras se calcularon de for
ma mensual.

41 Personas que en Nicaragua dependen de las remesas.
51 Inactiva en el momento de realizar la entrevista, en estos casos se pregun

tó sobre el último envío de remesas.
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RECUADRO 4
Inmigrantes Puerto Viejo, Sarapiqnf

# &:lo' EdIl Ocupación lIuaI Salario Monto 'lJrenaa Númrro PareDresro
ik mensual remesa I salario

~
ree:qDes

trD1 Mensual

47 M 36 Peón bananero 55 901XKl $ro 20,9 2 Esposa, bijo

48 F 23 Peón bananero 50 lOO.lKXl $33 10,3 1 Madre

49 M 45 Chofer banano 40 801XKl $30 11,7 2 ar,

50 M 28 Peón bananero 48 601XKl $33 17,2 1 Suegra

51 M 25 Peón bananero 50 9O.lKXl $50 17,4 1 Padre

52 F 24 Desempleada NA NA $17 -- 1 Suegra

53 M 20 Empacadora 40 12O.lKXl $8 2,1 2 Padre, madre

54 F 32 Desempleada NA NA $30 -- 2 Padre, madre

55 M 46 Peón banano 48 801XKl $33 12,9 5 5bijos

56 M 19 Peón bananero 46 100.1:00 $15 4,7 5 Padre, madre, benn.

57 M 22 Peón bananero 55 lOO.lKXl $130 40,7 2 Madre,~

58 F 20 Desocupado NA NA $25 -- 1 Madre

59 F 26 Empacadora 55 107.lKXl $100 29,3 2 Padre, madre

60 M 30 Comerciante 48 107.lKXl $280 81,9 4 Esposa, 3bijos

61 M 31 Peón bananero 55 1291XKl $50 12,1 1 Madre

Pro medí -- 49 96.917 $59 21,8 _. _.

11 Sexo: M masculino, F femenino
21 Por semana.
31 Los montos bajos corresponden a personas que envían ayuda ocasional

mente (una vez al año) o cada cuatro meses. Lascifras se calcularon de for
mamensual.

41 Personas que en Nicaragua dependen de las remesas.
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Trayectoria laboral y empleos de inmigrantes

La trayectoria laboral de los trabajadores entrevistados mues

tra que ha tendido a reproducirse a 10 largo del tiempo su partici

pación en aquellos empleos "típicos" para inmigrantes, aunque en

algunos casos se encuentran intentos para insertarse en actividades

diferentes. El círculo del empleo migrante, sin embargo, no solo se

da en una misma ocupación, sino también que se presentan cam

bios a 10 largo del tiempo en actividades urbanas o rurales carac

terizadas por ser oficios manuales no calificados, con algunas ex

cepciones.

Puede establecerse una tipología según el lugar de residencia:

Zona urbana de San José:

• Personas que han trabajado solo en el mismo tipo de empleo:

se trata de casos que solo han trabajado en el mismo tipo de

empleo y de actividad desde su ingreso al país. Este último ca

so corresponde también a peones de la construcción y trabaja

doras domésticas, así como a trabajadores con cierto grado de

especialización, en oficios como albañil, ebanista o mecánico.

• Personas que han cambiado de actividad, pero se mantienen

dentro de un marco de empleos no calificados. Se trata de per

sonas que trabajaron como peones agrícolas al ingresar al país

(recolección de café, plantaciones de banano) y posteriormen

te pasaron a trabajar en la construcción. O bien en un caso se

encontró un proceso inverso, una persona que comenzó a tra

bajar en la construcción, posteriormente laboró como recolec

tor de café y finalmente como peón agrícola.
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• Un caso significativo es el de una mujer que trabajó primero
en el servicio doméstico, después como dependiente de una
soda y finalmente como operaria fabril.También se encontró
a un trabajador que luegode ser operariode una industriapa
só a laboraren la construcción.

• En algunos de estos casos, el cambio de ocupación y de acti
vidad implica un notable desplazamiento geográfico dentro
del país. Uno de los trabajadores entrevistados, que pasó de
actividades agrícolas a la construcción, se ha desplazado de
Sarapiquía CiudadQuesaday a San José.Otro trabajador con
una trayectoria similarse ha trasladado de Siquirres a Heredia
y a La Carpio,en este caso trabajaen una construcción en Es
cazú.Esdecir, una buenapartede los nicaragüenses no son so
lo migrantes internacionales, sino también migrantes internos.

• También se producen cambios de lugar de residencia cuando
se labora en una misma actividadcomo la construcción. Uno
de los trabajadores entrevistados ha laboradoen construccio
nes en Jac6 (Puntarenas), Guanacaste y San José. Otros des
plazamientos son de menor rango y ocurren dentro de la Re
gión Centraldel país.

La Fortuna de San Carlos

• Las trayectorias laborales de los trabajadores entrevistados en
esta zona muestran que la RegiónNortese ha convertido en un
importante emplazamiento para la atracción de inmigrantes,
por el desarrollo de actividades agrícolas de exportación y la
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expansión del turismo que genera tanto empleos directos como

indirectos (por ejemplo los mandos medios o altos de las empre

sas turísticas que demandan empleo a trabajadoras domésticas).

• El tránsito dentro de empleos similares se da en dos activida

des que presentan similitudes en cuanto al tipo de tareas que

se deben desempeñar. Se trata de mujeres que laboraron como

trabajadoras domésticas y luego pasaron a trabajar en el turis

mo como camareras o cocineras, aunque también se presenta

el proceso inverso en un caso.

• Se presenta un mayor cambio, en cuanto a la naturaleza de la

actividad laboral, en aquellas mujeres que trabajaron en empa

cadoras agrícolas y pasaron a laborar en el servicio doméstico

o en el turismo. También se presenta en varias de las mujeres

entrevistadas. Sin embargo, se trata del paso entre empleos po

co calificados.

• En el caso de los hombres, se presenta el tránsito del trabajo

en actividades agrícolas, como empacadoras y recolección de

café, a la construcción. Pero también se presenta un caso de un

trabajador que solo ha trabajado en construcción y otro que pa

só de la construcción a trabajar como guarda.

• Los desplazamientos geográñcos en este grupo ocurren prin

cipalmente dentro de la Región Norte, aunque se presentan

dos casos personas que trabajaron en la Región Central, uno

en la recolección de café y el otro en la construcción, y emi

graron a La Fortuna a trabajar en la construcción.
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Puerto Viejo de Sarapiquí

• La expansión que se presentó en los años 90 de la actividad
bananera en la Región Atlántica de Costa Rica generó una
gran demanda de fuerza de trabajo inmigrante. Sin embar
go, a diferencia de la Región, existe una menor diversidad
laboral producto del predominio del monocultivo del bana
no. Los trabajadores que han laborado en actividades distin
tas del banano lo han hecho en otros lugares del país.

• Un indicador de lo anterior es que solo uno de los trabaja
dores entrevistados laboró en una actividad no agrícola, en
la construcción en San José, y posteriormente emigró a las
bananeras donde maneja un tractor agrícola.

• Otros trabajadores han transitado en distintas actividades
agrícolas. Uno de ellos trabajó cosechando frijol en la Re
gión Norte, recogiendo café en la Región Central y fmal
mente como peón bananero en Sarapiquí. En otros casos,
quienes trabajan en la actividad bananera, antes laboraron
en la zafra de la caña en Alajuela, en la cosecha del melón
en Guanacaste, en la ganadería en Sarapiquí y en una leche
ría en San Carlos. Es decir, que el cambio de actividad labo
ral implica un proceso de migración interna por distin
tas regiones del país.

• De cuatro mujeres que se entrevistaron, puede destacarse
una trabajadora que ha estado en una empacadora de yuca,
una empacadora de piña y fmalmente en una empacadora
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bananera, lo cual ha implica desplazamientos geográficos por

San Carlos y Sarapiquí. Otras dos mujeres solo han trabajado

en empacadoras de banano y otra en el servicio doméstico.

En los siguientes recuadros se resumen las trayectorias labora

les caso por caso. El último empleo corresponde al empleo actual

RECUADRO 5
Trayectoria laboral inmigantes de La Carpio, San José

# Sexo! Año Actividad Lul!ar

I M na** 99 00 na* Peón Aydte cons- na* Los Santos, Escazó,
agrícola trucción San José San José

2 F 98 00 na Servic. Promotora na San José San José
Doméstico pensiones

3 M na na 98 na na Albañil na na Escazó,
San José

4 M na na 98 na na Ebanista na na La Carpio, SJ

5 M 98 99 00 Construcción Construcción Construcción Jacó,Punt. Guanacaste San José

6 M 95 96 00 Recolec café Construcción Construcción Alajuela San José San José

7 M 95 96 00 Chofer Armador Armador San José San José San José
construcc. construcc.

8 F 91 93 94 Serv. domést. Dependiente Operaria Sn Pedro SJ Guadap SJ Uruca SJ
soda fábrica

9 M 93 96 99 Construcción Construcción Pintura casas Escazó SJ Guanacaste Alajuela

10M 86 97 98 Bananera Recolec café Construcción Siquirres Heredia Escazó SJ

II F na 98 00 na Serv. domést. Serv. domést. na Pavas Pavas

*
**

Sexo: M masculino, F femenino.
No hubo un trabajo trasanterior.
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RECUADRO 6
Trayectoria laboral inmigantes en Área Metropolitana* de San José

#~ Año Actividll Lu2ar

12 F na 9800 Na Serv. domést. Serv. domést. na Pavas Pavas

13M na 99 00 Na OpemioiOO. Artesano na Hmdia SanJaié

14 F na na 99 Na na Serv. domést. na na Tn:sRím,C

15 F na na 97 Na na Serv. domést. na na Sanbé

16 F na na 98 Na na Serv. domést. na na SanJOlé

17 M na na 00 Na na Mecánico na na SaDJOlé

18 M 97 98 99 Lavaplatos Peón café Peón San José Escazú SJ DesampSJ
cooslrUcción

19 M 97 99 00 Peón Peón Peón Aereopuerto 'I'ibúSJ GrmIiIIa
construcción constrocción conslIUcción

20 F na na 98 na na Na na na Eofemm
dooJicilio

21 M na na 00 na na Albañil na na Escazó

22 M 94 95 00 Peón fmestal Peón finca Construcción Sarapiquí Ciudad SanJaié
Quesd

23 M 93 95 98 Construcción Recolecc café Peón agrícola San PedroSJ AIajueIa GuadaIu¡x: SJ

24 M na 98 99 na Opemioind. Construcción na LaUna,SJ Cariari,SJ

25 F na 97 98 na Serv. domést. Serv. domest na GuadaIu¡x: SanJaié
2~ F na 00 00 na Cocinera soda Serv. domést. na SanJo&é SanJaié
27 M na na 92 na na Ebanistería na na SanJOlé

28 F na na 97 na na Opemiaind. na na SanJOlé
29 F na 99 00 na Ayute. cocina Ayute. cocina na San Pedro Escazú

restaurante restaurante

30M na 99 00 na Recicladora = na SanJo&é SanJOlé

•

••

Incluye las entrevistas realizadas en una empresa remesadora y en el Ba
rrio El Pochote en Barrio Cuba. San José.
Entrevistas realizadas a personas queentregaban remesas en una empresa reme
sadoraen San José.Residíanen distintas localidades del Área Metropolitana.
Sexo: M masculino, F femenino .
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RECUADRO 7
Trayectoria laboral inmigantes de La Fortuna, San Carlos

# Sexo! Año Actividad Lu~ar

31 F na 90 98 na Servo domést. Servo domést. na La Fortuna La Fortuna

32 F 95 99 00 Camarera Serv. domést. Servo domést. La Fortuna La Fortuna La Fortuna
hotel

33 M na 97 98 Na Empacadora Construcción na La Tigra La Fortuna
prod. agric. San Carlos

34 F na 94 % na Empacadora Cocina hotel na Los Chiles La Fortuna
prod. agric.

35 M na na 00 na na Construcción na na La Fortuna

36 F 78 94 99 Cuido finca Empacadora Recol café** Los Chiles La Fortuna Naranjo

37 F na na 00 na na Servo domést. na na La Fortuna

38 F 93 98 00 Serv. domést. Camarera Cocinera La Fortuna La Fortuna La Fortuna

39 F na 99 00 na Servo domést. Serv. domést. na La Fortuna La Fortuna
40M na 98 00 na Ayudante Guarda na Los Chiles La Fortuna

construcción

41 M na 00 00 na Empacadora Construcción na La Fortuna La Fortuna

42 M na 93 94 na Recol. café Peón Alajuela La Fortuna
construcción

43 F na 97 99 na Cocinera Camarera na La Fortuna La Fortuna

44F na 96 99 na Serv. domést. Camarera na La Fortuna Arenal

45 F na 00 00 na Empacadora Servo domést. na La Fortuna La Fortuna

46M na 85 99 na Peón Peón na San José La Fortuna
construcción construcción

•
••

Sexo: M masculino, F femenino.
Esta persona en el momento de realizarse la entrevista se encontraba inactiva.

249



INSERCIÓN LABORAL YREMFSAS DE lOS lNMIGRAN11lS NICARAGÜENSES EN CosTARICA

RECUADRO 8
Trayectoria laboral inmigantes de Puerto Viejo, Sarapiquf

• Sexo Año Actividad Lum

47 M 113 94 99 113 I'e(m baIlaDero I'e(m baDaoero na Puerto Vejl PV
48M 113 90 99 113 P. baDaDero P.baDaDero 113 Sarapilfí SII3pi¡Il

49 M 113 94 99 113 P. Coon:ci6o COOfer cbapdíD 113 SaoJIR PV

50M 90 00* 96 Cosecha friíO RecoI café P. banaIJ:ro u.0IiIes Heredia SmPqa{

51 M 113 o.e. 99 na 1Aftacaña P. banaIJ:ro 113 A1ajlela ~

52 F 113 99 00 113 FJnpakn Inactiva 113 I'V I'V

53 M 00 99 00 Ordeiim Peón ganadero P. banaIJ:ro Pital ~ SIrIpilp
lechería Sao Carlos

54 F 113 00 00 113 FJnpakn FJnpakn 113 Sanpiquí Smpilpú
55 M 113 99 (1) 113 Peón agrícola P.baoamo 113 Sarapilfí Smpiqol

56 M 93 99 00 Peón Recolección P. bananero SarapM¡of Guauacasle SInIpicpú
gamro melón

57 M 95 99 (KI P. bananero P. bananero P. banaIJ:ro Sanpiquí Sarapilfí Smpicp

58 F 99 00 ((1 Sen.Dom. Serv.Dom. DesocupIIda SaoJOIiÍ PV PV

59 F 96 98 99~~ :m SaoCarb SIrIpilp Sarapilfí
yuca pma

60 M 113 96 m na Comerciante CooIerciaole 113 Viaja¡xrtockl elpa&

61 M 113 96 98 113 P.baoamo P.baoamo na Siquim5 s..pMpí

• Año no especificado.
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Reflexiones finales

• Costa Rica es un país con una tasa de inmigración elevada,
pues los migrantes nicaragüenses representan un 6,9% la
población nacional, según el Censo Nacional de Población
del año 2000. Se trata de una tasa de inmigración elevada,
pues en Estados Unidos los inmigrantes representan un
9,3% de la población del país y en Europa alrededor de un
5% (Potinos; p. 50).

• Los migrantes han tendido a asentarse en el país y a ser en
menor medida migrantes temporales, desarrollándose un
proceso de reunificación de grupos familiares. Dos indica
dores al respecto son el incremento del número de naci
mientos de hijos de madres nicaragüenses en Costa Rica,
que representan el 12% del total de nacimientos, y el au
mento de la proporción de niños y adolescentes dentro de la
población inmigrante.

• Sin embargo, una parte todavía no estimada de los inmi
grantes continúa con toda o parte de su familia nuclear en
Nicaragua. Se trata de las trabajadoras domésticas que resi
den en las viviendas de sus patronos, de trabajadores que re
siden en viviendas colectivas en plantaciones agrícolas o
que viven en zonas urbanas y comparten una misma vivien
da, trabajadores o trabajadoras que residen con conocidos o
grupos familiares, entre otros. Estos representarían un gru
po que potencialmente estaría enviando un mayor monto de
remesas.
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• La inserción laboral de los migrantes nicaragüenses ha ten
dido a concentrarse en una serie de segmentos del mercado
laboral como la construcción, el servicio doméstico, los ser
vicios personales no calificados, las bananeras, las cosechas
agrícolas de exportación, las empacadoras de productos
agrícolas, la pequeña industria, entre otros.

• El nivel de pobreza de los inmigrantes nicaragüenses en
Costa Rica puede estar subestimado por el efecto de las re
mesas (no disponen de todos sus ingresos para su subsisten
cia). Sin embargo, debe considerarse que la Encuesta de Ho
gares capta principalmente migrantes asentados, que son los
que envían en menor proporción remesas. Algunos de los
mayores montos de envío de remesas corresponden a grupos
como las trabajadoras domésticas cuyas familias residen en
Nicaragua, lo cual, obviamente, no se refleja en las estadís

ticas de pobreza en Costa Rica.7

• La incidencia de la pobreza en los hogares nicaragüenses en
Costa Rica no es particularmente alta por las estrategias de
subsistencia desarrolladas en estos hogares, donde es mayor
el número de personas en la fuerza de trabajo y ocupadas
que en los hogares costarricenses.

7 Por definición los cálculos de pobreza excluyen a las servidoras domésticas
residentes en los hogares, pues no son parte del hogar donde residen.
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• La estimación del monto total de remesas enviadas por los
nicaragüenses depende de varios factores, en particular de
cuál es el número efectivo de nicaragüenses en Costa Rica
y de estos cuántos están incorporados en la población ocu
pada. A su vez, de los que cuentan con un ingreso cuál es el
porcentaje qué envía remesas y la frecuencia. Son necesa
rios mayores estudios tomando como base el conocimiento

del universo de los migrantes regulares que permitió el Cen
so de Población del año 2000, cuyos primeros resultados se
dieron a conocer el 20 de agosto del 2001.

• El promedio del monto de remesas enviado, $68,3 mensua
les, representa una tercera parte del ingreso promedio en Ni
caragua y un 73% del salario mínimo. La frecuencia de los
envíos, un 68% cada mes, y el uso principalmente en gastos
diarios de alimentación y estudios, caracterizan a estas re
mesas como un apoyo a la subsistencia de las familias en
Nicaragua, que se utilizan fundamentalmente en el consumo
y no en la inversión productiva. Sin embargo, dado que se
entrevistó un número bajo de casos, esta conclusión debe
ser tomada con cautela, pues otros sectores de trabajadores
podrían tener alguna capacidad de ahorro para invertir en
actividades productivas en Nicaragua.

• Finalmente, dada la cercanía geográfica entre Costa Rica y
Nicaragua y el acceso relativamente fácil al país, una parte
importante de los migrantes tienden a asentarse en Costa Ri
ca con su familia, con lo cual pierde sentido el concepto de
remesa familiar. En estos casos, la remesa tiende a ser menos
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frecuente y es enviada como una ayuda a familiares que no
dependen directamente de la persona que envía la remesa.
Este factor debe ser valorado con mayor amplitud como

uno de los rasgos propios de la migración nicaragüense en

Costa Rica.
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