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Presentación

A nivel global, alrededor del 48% de las personas migrantes internacionales son mujeres 
y niñas (DAES, 2020). En Costa Rica, el 55% de las personas extranjeras que habitan el 
país son mujeres (ENAHO 2023). En los últimos años se ha incrementado la cantidad 

de mujeres que de forma autónoma deciden migrar por razones laborales o, por situaciones 
asociadas a la violencia, incluida la de género, y a otras brechas de desigualdad (CEPAL, 2020). 
Una de las razones de este fenómeno se asocia a que se han creado oportunidades laborales en 
el trabajo doméstico remunerado y en trabajos vinculados al cuidado en países con más ingresos, 
para los cuales se demanda mucha mano de obra, especialmente femenina.

Este fenómeno de cadenas globales de cuidados (Ehrenreich y Hochschild 2002) ha sido  
ampliamente estudiado en el mundo y ayuda a explicar el desplazamiento de mujeres migran-
tes hacia países de mayores ingresos para realizar el trabajo reproductivo. La cadena implica 
que, mientras las mujeres migrantes resuelven demandas de cuidados de calidad, al mismo 
tiempo las familias de estas mujeres experimentan un déficit de cuidados. 

Un caso ejemplar es el corredor migratorio de cuidados entre Costa Rica y Nicaragua (CEPAL 
2020) que se alimenta de la demanda creciente que existe sobre todo en el Gran Área Metro-
politana (GAM) de Costa Rica, en el trabajo doméstico remunerado, así como en servicios de 
cuidado directo de adultos mayores, niños, niñas y personas adultas dependientes. 

Ya sabemos que la presencia de la población migrante en el país contribuye de diversas mane-
ras al desarrollo nacional (Oviedo 2022; Gatica 2018; OCDE 2018). Se estima que la población 
migrante, que representa alrededor de un 9% de la población, aporta el 13% del PIB. Sin em-
bargo, a pesar de la importante cantidad de estudios sobre las migraciones que habita Costa 
Rica, sabemos relativamente poco sobre la incidencia de la pobreza en las personas migrantes, 
en especial de las mujeres.  
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En este número de Notas de Coyuntura Migratoria queremos contribuir a responder la pregun-
ta ¿cuál es la incidencia de la pobreza en Costa Rica según nacionalidad y sexo en los últimos 
años? Como lo mostrarán los datos, la pobreza, medida por insuficiencia de ingresos1, afecta 
más a las personas extranjeras, especialmente las nacidas en Nicaragua, y en particular a las 
mujeres, quienes son las más vulnerables a padecerla. 

En esto, Costa Rica no es ninguna excepción, ya que en muchos otros países se identifica una 
representación importante de población migrante que viven en pobreza en países de destino. 
Argentina registraba al 2022 poco más de 3 millones de personas inmigrantes.  Al año 2019, el 
porcentaje de pobreza afectaba al 34.8% de las personas extranjeras que habitaban ese país 
frente al 35.5% de las nacionales, mientras que, en el 2020, estos porcentajes ascendieron a 
49% y 41% respectivamente (OIM 2021, 39). En los Estados Unidos “el 20 por ciento de las per-
sonas centroamericanas vivían en la pobreza, comparado con el 14 por ciento de todos los inmi-
grantes y el 13 por ciento de los nacidos en Estados Unidos. Las tasas de pobreza eran más altas 
entre los hondureños -27 por ciento y los guatemaltecos -22 por ciento-” (Ward y Batalova, 2023, 
3). En Alemania en el año 2020, un 11,8% de alemanes sin antecedentes migratorios vivían en la 
pobreza, frente a un 28% de personas afectadas por la pobreza con antecedentes migratorios 
(Schneider, Schröder y Stilling, 2022).

Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 causó el deterioro de las condiciones socioeco-
nómicas de gran parte de la población. A continuación, se presentan las cifras de incidencia de la 
pobreza en Costa Rica analizando la brecha entre personas nacionales y migrantes, en especial la po-
blación nicaragüense. Para ello se analizan los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para los años 2016-2022, asimismo, 
se toman algunas cifras de la Encuesta Continua de Empleo (ECE). Se utilizan estos datos en virtud 
de que ayudan a ver el comportamiento pre y post pandemia, siempre desglosados por lugar 
de nacimiento, nivel de pobreza y sexo. El documento incluye un análisis somero de los datos y 
sugiere algunas claves de acción para revertir la tendencia que se observa.

1  No se desconoce que hay otras formas de medición, como la “pobreza multidimensional” (ver, por ejemplo, 
Alkire y Foster 2008). Se optó por esta medición para efectos de comparación con los datos de otros países como 
Argentina y Estados Unidos.
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La figura 1 muestra los registros de personas en condición de pobreza desagregados por na-
cionalidad. En el año 2017, la brecha de pobreza entre personas nicaragüenses y costarricenses 
fue la menor (4.6% de diferencia), mientras que, en el 2020 la brecha fue mayor (17.9%). 

 Figura 1 

Costa Rica. Personas en condición de pobreza por nacionalidad. 2016-2022  
(en porcentajes)

 Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO (varios años).

También observamos un incremento paulatino, considerable y creciente a partir del año 2018 
en la población nicaragüense viviendo en pobreza. Recordemos que dicho año marca el inicio 
de la crisis sociopolítica en Nicaragua producto de las movilizaciones sociales, causando un 
éxodo de personas buscando asilo en Costa Rica, Estados Unidos y otros países, como Espa-
ña, debido a la represión del gobierno de Daniel Ortega (Cortés Ramos 2020). Esta situación 
transformó el escenario migratorio del país: sumando al tema de búsqueda de oportunidades 
socioeconómicas, entra la persecución política como otra motivación para salir de Nicaragua. 

Este último fenómeno se entrecruzó con la pandemia de la COVID-19, la cual tuvo consecuen-
cias evidentes para la población nicaragüense. Como muestran los datos, el porcentaje de per-
sonas nicaragüenses viviendo en pobreza pasa de un 29.4% en el año 2018 a un 46.7% en el 
primer año de pandemia.2 

2  Como ya se indicó en Argentina durante el año 2020 la afectación de la pobreza entre población nacional y 
población extranjera fue de 41% y 49% (8% de diferencia), la brecha en este país fue la mitad de la registrada en 
Costa Rica. 
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¿Qué sucede con la incidencia de la pobreza extrema3? Los registros de la ENAHO muestran que 
la pobreza extrema también afecta con mayor intensidad a las personas nacidas en Nicaragua. 
Solo en el 2017, el porcentaje de personas costarricenses en pobreza extrema era levemente 
superior al de las personas nacidas en Nicaragua (6.3% vs. 6% respectivamente). Para los otros 
años mostrados en la Figura 2, la pobreza extrema incide más en la población nicaragüense. En 
el 2020, la brecha de pobreza extrema entre ambas poblaciones fue la más grande: 16.2% entre 
nicaragüenses frente 8% entre costarricenses. 

De nuevo, se observa la profundización de la brecha en pobreza para las poblaciones nicara-
güenses durante el año 2020, cuando muchas de estas personas estaban ocupadas en activi-
dades que fueron ampliamente afectadas por la pandemia. Por ejemplo, hubo contracciones 
importantes en el trabajo doméstico remunerado, la construcción o, los servicios, incluido el 
turismo, así como por la falta de apoyos o subsidios económicos por parte del Estado a estas 
poblaciones no nacidas en Costa Rica (Voorend, Alvarado y Soto; 2023). 

 Figura 2

Costa Rica. Personas en condición de pobreza extrema por nacionalidad. 
2016-2022 (en porcentajes) 

 Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO (varios años).

3	 La	línea	de	pobreza	para	el	año	2022	correspondió	hogares	con	un	ingreso	per	cápita	de	₡128	406	colones	en	
la	zona	urbana	y	₡99,140	en	la	zona	rural	(INEC	2022,	20).
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La pobreza extrema afecta proporcionalmente menos a las personas extranjeras de otros paí-
ses que a la población nicaragüense. Esto, en gran medida, se explica por el tipo de inserción 
laboral que tienen ambas poblaciones (ver abajo).

Por otro lado, en los últimos años se ha afirmado que, en Costa Rica, la pobreza tiene rostro 
de mujer (Morales 2020), quienes tienden a acumular mayor insuficiencia de ingresos que los 
hombres, debido a razones estructurales asociadas a su género. Datos confirman esta realidad: 
la tasa neta de participación por sexo fue de 71.1% para hombres, y 48.2% para las mujeres, ade-
más, la tasa de desempleo de mujeres fue de 16% frente al 8.7% de la de los hombres (INEC, 2023). 

Ahora bien, desagregando los datos por nacionalidad y sexo, se observa que, la incidencia de 
la pobreza es mucho mayor entre las mujeres de nacionalidad nicaragüense que las naciona-
les o incluso mujeres extranjeras de otras nacionalidades (Figura 3). Los datos indican que el 
entrelazamiento de las dimensiones de género, nacionalidad y migración tiene una afectación 
evidente en la calidad de vida de las mujeres nicaragüenses que viven en Costa Rica. 

 Figura 3

Costa Rica. Mujeres en condición de pobreza por nacionalidad. 2016-2022
(en porcentajes)
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Los datos en la Figura 3 sugieren varias cosas más. Primero, la proporción de mujeres nicaragüen-
ses que registra la ENAHO en condición de pobreza es mayor que la de sus pares costarricenses y 
casi duplica en todos los años las cifras de las mujeres extranjeras nacidas en otros países.  Segun-
do, la brecha entre los porcentajes de mujeres nicaragüenses en pobreza fue de dos dígitos con la 
excepción del 2017 (7.4%).  La brecha más alta correspondió al año 2020: 21.2%.  

Tercero, en la última década, al menos una de cada tres mujeres nicaragüenses que habitan en 
el país viven en condición de pobreza. No debe perderse de vista que la proporción de mujeres 
costarricenses en dicha condición también es alta (29.3% en 2022). Es notable que el 53.4% de 
los hogares con jefatura femenina viven en pobreza y/o en pobreza extrema (INEC, 2022). 

A nivel general, entonces, hay una alta incidencia de la pobreza entre las mujeres en el país, 
pero golpea especialmente duro entre las mujeres nicaragüenses.  La situación se agrava con 
las jefaturas de hogar femeninas, en parte porque no existe una cobertura universal de las polí-
ticas públicas de cuidados en la primera infancia en el país. Para mujeres migrantes, en particu-
lar, son difícilmente accesible estas políticas (ver abajo).  Por otra parte, hay una segmentación 
del mercado laboral que hace que muchas mujeres migrantes nicaragüenses se inserten en 
trabajo informal, en particular en el trabajo doméstico remunerado, como lo analizamos en el 
Boletín de Notas de Coyuntura Migratoria, No. 1, del 2021. Esto a pesar de los diversos esfuerzos 
de organizaciones como la Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES) que luchan 
por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas en el país (Chaves Groh, 
2013; Fernández Fernández, 2018).

La información descrita anteriormente confirma que la pobreza general y extrema afecta con  
mayor intensidad a las personas nicaragüenses que habitan Costa Rica. Esto lleva a plantear 
la interrogante ¿Qué factores pueden explicar esta realidad que afecta principalmente a las 
mujeres?

De manera general, factores ampliamente estudiados como la escolaridad o la cantidad de 
horas laboradas semanalmente por las personas extranjeras influyen en los ingresos que reci-
ben y en el riesgo de vivir en condición de pobreza. No obstante, un análisis con perspectiva 
de género sugiere otros factores, dentro de los cuales nos interesa destacar dos: el tipo de 
inserción al mercado laboral de las personas ocupadas (formal e informal), así como el acceso  

Breve anáLisis
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a los servicios de cuidados para la primera infancia que existen en el país, que correspon-
den a los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención (Cen-Cinai) y los  
Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil (CECUDI).

Primero, con respecto al tipo de inserción laboral, la Figura 4 ofrece información sobre las per-
sonas ocupadas en el empleo informal según nacionalidad y sexo (ECE-INEC).  La figura recoge 
datos de las variables creadas: lugar de nacimiento, población ocupada según nacionalidad y 
sexo; expresados como promedios anuales. El trabajo informal se refiere al que se lleva a cabo 
de manera remunerada pero que no está registrado, regulado o protegido por un marco legal.  
Las personas que laboran de manera informal no cuentan con contrato de trabajo, seguros, 
prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores.4

 Figura 4

Costa Rica. Personas ocupadas en el empleo informal según nacionalidad y 
sexo. Promedios anuales a partir de la información trimestral de la ECE  
2016-2022 (en porcentajes)

 Fuente: elaboración	propia	con	datos	de	la	Encuesta	Continua	de	Empleo	(ECE)	del	INEC	(varios	años).

Los datos muestran cómo las personas ocupadas extranjeras que registra la ECE tienen ma-
yores niveles de informalidad laboral y dentro de estas destacan las mujeres. Cabe resaltar 
que la informalidad es alta también en hombres (entre 40-45%) y mujeres (entre 40 y 48%)  

4  Organización Internacional del Trabajo. Empleo informal, https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3366 
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nacidas en Costa Rica. La informalidad es sustancialmente más alta entre hombres extranjeros  
(Entre 47 y 52%) y (especialmente) entre las mujeres extranjeras (entre 55.5% y 61.1%).  En otras 
palabras, para los años 2016-2022, alrededor de seis de cada diez mujeres extranjeras estaban 
ocupadas con trabajo informal.

La Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica establece que, para poder laborar, una 
persona extranjera debe tener un permiso de trabajo o cédula de residencia libre condición.  
Con la excepción del trabajo agrícola en donde suelen flexibilizarse los requisitos, plazos y cos-
tos para laborar en este sector para beneficio del sector empleador, en el resto de las ocupacio-
nes no ocurre lo mismo. Esto da lugar a que miles de personas se inserten de manera informal 
al mercado laboral con las desventajas que ello supone, especialmente, exponiéndose a no 
recibir el pago del salario mínimo.  En ocupaciones de servicios y el trabajo doméstico remu-
nerado, donde hay una alta participación de mujeres migrantes, ellas se encuentran expuestas 
a mayor vulnerabilidad laboral. Estas formas de explotación laboral benefician a patronos y 
empleadores que se aprovechan de estas situaciones para bajar los costos de sus operaciones.

Segundo, con respecto el acceso a servicios de cuidados, se hizo un análisis por nacionalidad de 
los niños y las niñas de 0 a 5 años que reciben servicios del CEN-CINAI, con datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO). Estos servicios incluyen: atención en el centro infantil durante 
todo el día; comidas servidas; paquete alimentario y leche.  Los registros de infantes que reci-
bieron los servicios de los CEN-CENAI desglosados por nacionalidad que ofrece la ENAHO se 
muestran en la siguiente figura expresados en porcentajes.

 Figura 5

Costa Rica. Infantes que han recibido servicios del CEN CINAI por nacionalidad 
2016-2022 (en porcentajes)

 

Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	la	Encuesta	Nacional	de	Hogares	(ENAHO)	del	INEC	(varios	años).
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Los datos que recoge la ENAHO muestran otro aspecto crucial que no debe perderse de vista: 
la cantidad de registros que reporta esta encuesta con relación a los servicios que brindan los 
CEN-CINAI a lo largo de los años muestra altibajos. Por ejemplo, para el año 2016 el total de 
servicios ofrecidos fue de 60,713, mientras que en el 2022 disminuyó a 46,165. Los datos ante-
riores podrían reflejar una contracción del presupuesto destinado a estos servicios sociales 
por la actual administración de gobierno.

Los porcentajes que muestran los infantes extranjeros en el acceso a estos servicios durante 
los años 2016-2022 son bajos.  En el caso de menores nicaragüenses, el año en el que regis-
traron un mayor acceso (3.3% del total) fue en el 2019. En términos absolutos fueron 1,785  
registros de un total de 54,528. Como promedio simple para los años 2016-2022, sólo el 1.7% 
del total de registros de personas menores de edad que recibieron alguno de estos servicios 
correspondió a nicaragüenses.  Acá es importante destacar al menos cuatro factores:

• La corresponsabilidad social de los cuidados es indispensable para la incorporación al mercado 
laboral de mujeres en edad reproductiva, sobre todo con niños y niñas en la primera infancia. 

• Los servicios públicos de cuidados para hijos e hijas de mujeres nicaragüenses son impres-
cindibles, más aún por la ausencia de redes familiares. En la práctica, otras mujeres de forma 
voluntaria cuidan menores como forma de responder a la falta de soluciones de servicios de 
cuidados a nivel social y estatal.

• Estos servicios parecen estar siendo demandados en menor medida por mujeres extran-
jeras no nicaragüenses, y nos cuestionamos sí existen barreras institucionales para que las 
familias extranjeras accedan a este servicio. 

• La población extranjera tuvo un peso relativo promedio de 8.7% en la población nacional, 
de la cual el 53.4% fueron mujeres (ver Boletín de Notas de Coyuntura, Año 2, Número 2, 
páginas 5 y 7). A pesar del peso relativo que tiene esta población, de acuerdo con los datos 
de la Figura 5, el acceso de estas mujeres a los servicios de cuidados no llega ni siquiera al 
2% del total. Debe aclararse que, los niños y niñas hijos de padres extranjeros nacidos en 
Costa Rica, son contabilizados como nacionales.

Esto parece ser un indicio de que, las mujeres extranjeras, especialmente nicaragüenses, cuen-
tan con pocos mecanismos de apoyo para su inserción al mercado laboral, lo cual puede afectar 
directamente a quienes son jefas de familia y tienen pocas redes de apoyo para el cuidado de 
sus hijas e hijos. Paradójicamente, miles de mujeres extranjeras trabajan en los quehaceres del 
hogar y el cuidado directo de otros niños de forma remunerada, pero tienen dificultades para 
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el cuidado de sus propios infantes. Esto pasa tanto en el país de origen como de destino, lo cual 
condiciona el desarrollo de cadenas globales de cuidado (Ehrenreich y Hochschild, 2002). Esta 
dificultad, sumada a la alta informalidad de sus trabajos, implica que sus ingresos sean muy 
limitados, y que sean más propensas a vivir en condición de pobreza.

Los datos incluidos en este boletín, muestran que la pobreza y pobreza extrema afecta más a la 
población extranjera, en particular, a la nacida en Nicaragua. También muestran que perjudica 
más a las mujeres que a los hombres, y específicamente a las mujeres nicaragüenses.

El acceso a trabajo formal es más difícil de acceder y de conservar para mujeres nicaragüenses, 
por las altas cargas de trabajo de cuidados directo y de trabajo doméstico dentro de sus hoga-
res. La carga global de trabajo, calculado como la suma de todo el tiempo dedicado a las activi-
dades de trabajo remunerado y a las actividades de trabajo no remunerado, es de 71:38 horas 
semanales entre jefas de hogar costarricenses, mientras es de 78:16 horas semanales entre jefas 
de hogar migrantes, una diferencia de 6.38 horas semanales (Fernández Fernández, 2021 con 
base en datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT-2017). 

Entre los múltiples factores que inciden en esta realidad, destacamos tres en particular: la rela-
ción entre acceso a servicios público de cuidados para la primera infancia, las jefaturas de ho-
gar femeninas e incidencia en la pobreza, así como, la informalidad del trabajo de las mujeres 
migrantes, sobre todo las nicaragüenses, lo cual provoca una precarización de las condiciones 
de vida para ellas y sus familias. 

Estos aspectos pueden ser transformados con base a iniciativas estatales, a través de sus institu-
ciones y de la política pública, pero, además, con la participación del sector privado. En concreto, 
se puede avanzar en lo siguiente:

a. Revisar los requisitos y disminuir los costos de los procesos de regularización migratoria 
para ampliar la cantidad de personas que pueden tener acceso a una categoría migratoria.  

b. Incorporar en las metas del Plan de Acción de la Política Migratoria, métricas de regulariza-
ción de mujeres migrantes.

c. Destinar parte de los costos para la regularización de migrantes hacia el Instituto Mixto de 

concLusiones
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Ayuda Social, quien es el ente rector de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, que 
incluye a los CenCinai. La regularización migratoria de las mujeres migrantes podría ser una 
ruta para que tengan acceso a servicios de cuidados. 

d. Incorporar la población extranjera explícitamente dentro de las estrategias de promoción del em-
pleo formal, especialmente a las mujeres migrantes, más allá del empleo doméstico remunerado.

e. Establecer medidas afirmativas y cuotas más altas en favor de las mujeres extranjeras den-
tro de la política social del país, para disminuir la brecha en el acceso a estos servicios entre 
mujeres nacionales y extranjeras.  

f. Difundir permanentemente a través de diversos medios la información sobre los servicios 
que brindan las instituciones del sector social del Estado y los requisitos para su acceso, 
para que más personas extranjeras puedan tener acceso a ellos.

g. Promover con incentivos estatales, que la empresa privada con cierta cantidad de emplea-
dos asuma la creación y mantenimientos de centros de cuidados para la primera infancia, 
no sólo para brindar cuidados de calidad, sino para la generación de empleos de cuidados.

h. Impulsar el desarrollo de más técnicos especializados de cuidados para incrementar el valor 
social y económico a este tipo de trabajo.

i. Fomentar el desarrollo de tecnologías y aplicaciones que conecten proveedores de servi-
cios con las familias que demandan servicios de cuidados.
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