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Esta publicación recoge una selección de 21 ponencias del “Simposio Costa Rica a la Luz de la 
Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004”, efectuado el 8 y 9 de noviembre del 2006 en 

El Simposio fue organizado por representantes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en 
coordinación con el Centro Centroamericano de Población (CCP) y el Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, el Programa Estado de la Nación 
y el Banco Mundial. 

La organización del Simposio estuvo a cargo de un Comité Organizador integrado por: María Elena 
González, Jaime Vaglio y Marita Beguerí del INEC, Luis Rosero del CCP y Juan Diego Trejos del 
IICE, ambos en representación de la Universidad de Costa Rica  y Arodys Robles e Isabel Román 
del Programa Estado de la Nación. La  realización del Simposio quedó a cargo de Marita Beguerí y 
Antonio Mora del INEC. 

Las siguientes personas apoyaron a los investigadores en procesamientos de los datos de la 
encuesta: Danilo Jiménez, Mario Granados y Cynthia Córdoba del INEC. 

Además colaboraron en el Simposio  como moderadores o comentaristas: Edgar Gutiérrez, Herman 
Hess, Guido Miranda, Gustavo Picado, Pablo Sauma, Justo Aguilar, Miguel Gutiérrez y Eduardo 
Lizano.

Agradecimientos

Agradecimientos



7

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) constituye una de las investigaciones estadísticas 
más importantes para un país  ya que permite conocer aspectos relacionados con las condiciones 
de vida de los hogares y sus miembros; conocer sobre sus fuentes de ingreso y cómo se distribuye 
en los diferentes gastos así como las condiciones y servicios de vivienda entre otros temas.

La ENIGH 2004 tuvo como objetivos los siguientes: 

1. Conocer la estructura del ingreso y gasto de los hogares.
2. Obtener  información para el cálculo de la CBA y medición de la pobreza.

4. Proveer información para la Cuenta de los hogares del Sistema de Cuentas Nacionales

La etapa de ejecución del trabajo de campo fue de abril 2004 a abril 2005, abarcó una muestra 
de 5220 viviendas y tuvo cobertura Nacional, Región Central y resto del país (urbano-rural);  la 
población de interés estuvo constituida por el conjunto de todas las viviendas individuales y los 
habitantes residentes habituales en esas viviendas.

En los 16 años transcurridos desde la realización de la anterior ENIG 1987-1988, en el país se 

económicos por la adopción de un nuevo estilo de  desarrollo y relaciones en la economía mundial. 
Esto cambios afectan la forma en que se generan los ingresos de los hogares, su nivel y su 
distribución; en los montos y la composición del gasto, así como en otros muchos aspectos ligados 
a las decisiones y opciones que las personas y los hogares deben tomar constantemente. 

Con el objetivo de explotar la información de la ENIGH 2004 para examinar y sustentar todas las 
transformaciones de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos en coordinación con 
el Centro Centroamericano de Población y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas 
de la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación, unieron esfuerzos para realizar 
en noviembre del 2006 el “Simposio Costa Rica a la Luz de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares”, actividad que reunió a representantes del ámbito estatal, de universidades, 
así como de instituciones públicas y privadas para la presentación  de 31 ponencias que fueron 
posibles por el apoyo que dio el INEC al ceder las Bases y apoyar algunos  procesamientos, cada 

como: Metodología, Patrones de Consumo, Uso de Servicios de Salud, Protección y Equidad de 
Programas, Pobreza, Desigualdad, Política Fiscal y Desarrollo de Costa Rica. 

La presente publicación recoge una selección de 21 monografías del Simposio, investigaciones que 
abordan gran variedad de temas  muy relevantes para un diagnóstico sobre la situación del país, 
análisis que sin ser exhaustivos a partir de esta importante fuente de datos, han permitido mostrar 
los cambios y el panorama de la actualidad nacional.

Presentación

Presentación
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Resumen

Este documento propone evaluar los datos de ingreso de los hogares provenientes de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos 2004 (ENIG), comparando con fuentes exógenas como las Cuentas 
Nacionales para determinar la subdeclaración y estimar factores de ajuste. 

Para tal efecto, se realizó un estudio de las experiencias internacionales sobre el tema, un empate 
conceptual con Cuentas Nacionales y una estimación del ingreso familiar para derivar los factores 
de ajuste. Una vez obtenidos estos factores, se realizan cuatro escenariosque permiten  observar el 
comportamiento del ingreso corriente total del hogar de acuerdo con los supuestos establecidos.

Después de efectuado este procedimiento, se hace una comparación con uno de los escenarios 

cambios en la concentración del ingreso por medio del análisis de los deciles de ingreso y su efecto 

Los resultados mostraron que al cotejar la estructura de la ENIG 2004 sin ajustar según los diferentes 
escenarios  se presenta una disminución de la importancia relativa de los ingresos por trabajo  y un 

distribución sin ajustar y ajustada, mostraron un deterioro en la distribución del ingreso tanto a nivel 
total como en la zona urbana y rural. Por su parte con el ajuste la línea de pobreza disminuye en las 
zonas urbana y rural y a nivel total de país. Es decir,  con el ajuste disminuye la pobreza y aumenta 
la concentración del ingreso.

Cynthia Córdoba Serrano2

1/  Agradecimientos a: 
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2/  MSc. Economista. Equipo técnico Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, INEC. 
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Introducción

La experiencia internacional ha demostrado que las encuestas de ingresos y gastos tienen 
subestimaciones en la medición de algunas fuentes de ingreso mas que en otras (Altimir, 1987; 
Pena et al, 1996; Feres, 1998; entre otros). Por lo tanto, validar las fuentes de ingreso se hace muy 
pertinente y necesario para  evaluar la captación de ingresos de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos (ENIG) del 2004.

fuentes exógenas: Banco Central de Costa Rica (BCCR), Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF), Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y Ministerio de Hacienda 

no existe la cuenta de los hogares como tal, dentro de la Contabilidad Nacional.

En la elaboración de este estudio no se pierde de vista las limitaciones intrínsecas de la información 
de la ENIG  (errores de no muestreo, entre otros) y las condiciones de la información de las Cuentas 
Nacionales y registros administrativos, lo que se pretende es hacer una propuesta que permita 
evaluar la ENIG con respecto a otras fuentes de información exógena y de acuerdo con los supuestos 
establecidos.

En el estudio se plantean dos hipótesis generales: 1. La fuente de ingresos mejor medida en la 
ENIG es la correspondiente a la remuneración de los empleados asalariados y 2.  En la ENIG 
existe subdeclaración en los ingresos captados a los hogares y ésta es diferente según la fuente de 
ingreso. Siendo el objetivo del trabajo:  evaluar los datos de ingreso de los hogares para determinar 
la subdeclaración y determinar los factores de ajuste para la ENIG, mediante la reconstrucción de 
algunas fuentes de ingreso de las Cuentas Nacionales u otras fuentes primarias de información.

Metodología 

Experiencia Internacional y Empate Conceptual 

Conocer las experiencias internacionales sobre el tema de la subdeclaración de las encuestas de 
hogares fue el punto de partida, ya que es necesario tener claro el escenario latinoamericano, 
sus alcances y las limitaciones, así como las críticas encontradas, para validar el estudio que se 
presenta3.

Al respecto, todas las recomendaciones giran en torno a la importancia de realizar un empate 
conceptual con la ENIG y las Cuentas Nacionales, porque revela las limitaciones y objetivos de cada 
fuente de ingreso antes de realizar la comparación de las fuentes de ingreso y obtener los factores 
de ajuste.  

3/ Para mayor detalle ver Anexo 1.
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Lo anterior, porque pueden existir diferencias conceptuales en algunos temas del Sistema de 
Cuentas Nacionales 1993 (SCN93) y lo desarrollado en la ENIG, ya que dentro de la encuesta hay 
que buscar que los conceptos sean operacionales para captar la información, además de que las 
recomendaciones internacionales en el desarrollo de temas de las encuestas no necesariamente 
son consecuentes en apegarse estrictamente a lo indicado en el SCN934.  

El Grupo de Canberra5 (2002) señala que para realizar una conciliación hay que tomar en cuenta las 

es que se presentan diferentes “formas” de aplicar el ajuste, lo cual esta asociado a los supuestos 
establecidos en las investigaciones.

Antes de iniciar con el empate conceptual de las fuentes, es importante tener claro el concepto 

periodo determinado6, pero recibido con cierta regularidad, por lo tanto, no incluye los ingresos que 
incrementan el ingreso de forma momentánea u ocasional. 

Este  ingreso corriente  puede provenir de diversas fuentes de ingreso:

El Ingreso por trabajo asalariado7

por el trabajo para el cual fue contratado a través de un acuerdo verbal o formal con una persona 
física o empresa que necesita sus servicios. Incluye la remuneración base más todos los ingresos 
adicionales  que podría recibir tales como aguinaldo, salario escolar, propinas, entre otros. Además 
del salario en especie como servicio de comedor, vivienda, pasajes entre otros rubros. Dentro 
de esta categoría se incluye también el salario  de los independientes formales (monetario y no 
monetario), los cuales debido al control contable que llevan pueden indicar cual parte de su ingreso 
corresponde a remuneración por trabajo8.

Ingreso por trabajo independiente informal: La encuesta  indaga el ingreso por empleo independiente, 
que contempla los  ingresos de quienes trabajan en lo propio y asumen el riesgo de las actividades 
comerciales que realizan, quienes además no tienen un control contable de sus ingresos y gastos 
y,  por lo tanto, no les es posible separar el monto que reciben por ganancia de la actividad y lo que 
correspondería a remuneración por su trabajo.   

4/  No obstante lo anterior, para la elaboración del cuestionario de la ENIG 2004, en la etapa previa al trabajo de campo 
se trató de integrar o vincular en la medida de lo posible la visión del SCN93, aunque con las limitaciones del caso.

5/  Grupo de Expertos sobre estadísticas del ingreso de los hogares.

6/  El periodo de referencia para la captación del ingreso corriente en la ENIG corresponde a los últimos seis meses y al 
mes anterior, salvo el caso del ingreso agropecuario cuyo periodo de referencia fue de doce meses. 

7/  Dentro de esta categoría se incorpora el salario del independiente, debido a las recomendaciones internacionales del 
Grupo de Canberra, 2002 y OIT, 2003. Para mayor detalle ver documento metodológico ENIG 2004.

8/  En el salario se incluye el ingreso que el independiente se asigna mensualmente y el aguinaldo.
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Transferencias: En la ENIG se entendió como transferencias todos aquellos ingresos que percibe 
una persona, sin que tenga por esto que compensar o reintegrar en un futuro la ayuda, por ejemplo, 
pensiones por jubilación, becas, ayudas permanentes de familiares, pensiones alimenticias y 
seguros no de vida, entre otras.  Es decir, las transferencias son entradas regulares y frecuentes 
que no proceden de los ingresos de empleo ni de los ingresos de propiedad. 

Alquiler y renta  de la propiedad: Corresponde a los ingresos monetarios por la posesión de activos 

alquiler de viviendas, vehículos, entre otros; y activos no producidos, como alquiler de terrenos, que 
se ponen a disposición de terceros para su utilización. Adicionalmente, como parte de este rubro de 
ingresos, se incluye la ganancia reportada por el independiente formal9.  

Conforme a las recomendaciones internacionales y  experiencias similares se realizó el empate 
conceptual con Cuentas Nacionales, con la idea de llegar al máximo nivel de detalle posible con la 
información de la ENIG (ver Cuadro 1). Esto permitió conocer desde el punto de vista conceptual los 
alcances de la ENIG y los ajustes que se deberían hacer a la base de datos de trabajo.

9/  Se incluye como parte de la ganancia:  la ganancia neta de la actividad y los gastos en bienes y  servicios del hogar 
que la empresa ha asumido como parte de los gastos del negocio.
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10/  El ejercicio consistió en aproximar conceptualmente algunas ocupaciones de la ENIG, donde se aplicaron 

aquellas ocupaciones que según sus características tienden más a ser de tipo asalariado  pero que en la EHPM se 
han considerado en su mayoría como independientes informales. El procedimiento radicó en comparar para estas 
ocupaciones la distribución  relativa de los ingresos en ambas encuestas por categoría ocupacional. Una vez obtenida 
esta información se realizó una comparación de las estructuras en la EHPM y en la ENIG para esas ocupaciones en 
particular con resultados más consistentes.

11/  La información utilizada para el estudio no incluye la estimación del alquiler por habitar  vivienda propia.

12/  En el apartado de principales resultados, solo se considera  la comparación  con Cuentas Nacionales.

13/  La relación ENIG / CCSS  en el  ingreso  total fue 1,11. Las ramas donde hay una mayor diferencia son la de 
actividades empresariales y de alquiler 1,41 y hogares con servicios doméstico 2,23.

14/  Para comparar a nivel de rama, se agruparon los sectores productivos de las Cuentas Nacionales  según la CIU3 
que es la utilizada por la ENIG.

Comparación con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2004

Una vez desarrollado este paso, se realizó la comparación del ingreso percápita obtenido con la 
ENIG y el de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2004 (EHPM), que es el parámetro 
utilizado para realizar los ajustes, posteriormente se efectúa un arreglo a ciertas ocupaciones10 en la 
categoría ocupacional. Ambos se realizan a nivel de quintiles de ingreso y por fuente de ingreso11.

Comparación con Fuentes Exógenas

Ingreso por trabajo asalariado

Se realizaron dos comparaciones12, la primera con  la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
y la segunda con Cuentas Nacionales.

Con  la CCSS se comparó el total de masa asalariada reportada para el mismo periodo de referencia 
en que se realiza la ENIG-2004.  El procedimiento consistió en utilizar el ingreso promedio de 
los perceptores asalariados por rama de actividad sin incluir el aguinaldo. Para esta comparación 
únicamente se consideraron los perceptores de ingreso asalariado cuya condición de aseguramiento 
en la ENIG-2004 fuera directa. 

la CCSS, tanto a nivel total como en la mayoría de las ramas derivado de la medición que realiza la 
13.

La segunda comparación atañe al ingreso asalariado de las Cuentas Nacionales14, se utilizó para 
comparar los sueldos y salarios de la cuenta de producción y el dato  de remuneraciones recibidas del 
resto del mundo proveniente de la Balanza de Pagos. Con la información de los ingresos asalariado 
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información de Cuentas Nacionales. En el primer ejercicio se utilizo un ajuste15  a las remuneraciones 
de ingreso asalariado por rama, en donde se obtuvo una relación de 1  entre la ENIG-2004 y 

de aseguramiento asalariada, que permite conocer el peso de los asalariados formales de la ENIG-

midiendo únicamente un 0,79 de los ingresos estimados por las Cuentas16.

Ingreso por trabajo independiente informal 

En la comparación del ingreso por trabajo independiente informal (excedente de explotación) de la 
ENIG-2004 con las Cuentas Nacionales, fue necesario utilizar fuentes adicionales de información 
como el Ministerio de Hacienda, debido a que en las Cuentas Nacionales no existe una cuenta que 
mida exclusivamente el excedente de explotación generado por los hogares como productores.

Para llegar al dato que permita comparar con la ENIG se realizaron los siguientes pasos:  1. El 

2. Se excluyen de la cuenta de producción lo relacionado al Régimen de Perfeccionamiento Activo 

base de información del formulario D 101 (impuesto de renta) del Ministerio de Hacienda y se agrupó 
según la CIIU3 a un digito; 4. En las actividades inmobiliarias y de alquileres el dato se separa de 
las Cuentas Nacionales y de la base del Ministerio de Hacienda. 5. Con la base de datos de la 
ENIG se generaron los datos por rama a un dígito y se realizó un ajuste adicional para el ingreso 
independiente, este procedimiento consistió en corregir el error de no muestreo cometido en la 

formales como trabajadores independientes informales17. Por lo tanto, se extrajeron esos casos de 
la categoría de trabajo asalariado (independientes formales) y se incluyeron como independientes 
informales18.

15/  El cual se desarrollará con detalle en el apartado de ingreso por trabajo independiente formal.

subdeclaración de ingresos, ya que existen muchos asalariados sin seguro.

algunos  informales (sin contabilidad formal) que llevaban un registro de compras de mercancías a un contador para 

18/  Se realizó la reagrupación de los considerados independientes formales y cuya condición de aseguramiento no 
era directa, además cuando el tamaño de las empresas era  1 (cuenta propia) o 2 (menos de 4 miembros), también 
se separó del ingreso por renta lo que correspondía a la ganancia de la actividad y se sumó al ingreso independiente 
informal. Esto también se corrige en el dato del ingreso por trabajo asalariado, por lo tanto éste disminuye.
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Posteriormente, se realizaron ejercicios utilizando diferentes porcentajes de evasión  del impuesto 
de renta con la información del Ministerio de Hacienda, teniendo como referencia el estudio realizado 
por  la Contraloría General de la República(2006) donde determinan que los porcentajes de evasión 
del ingreso rondan entre 85 % y  90 % dependiendo del año19.  La idea de este procedimiento 
fue aproximar el excedente de explotación de los hogares restando al excedente de explotación 
de las Cuentas Nacionales el dato de las declaraciones de impuesto de las personas jurídicas de 
Tributación, es decir, la renta bruta20 de las  empresas formales, lo anterior considerando que existe 

21.

Ingreso por transferencias en dinero

El dato que corresponde a las transferencias estatales a personas fue obtenido de Cuentas Nacionales 
y se comparó a nivel per capita, junto con las pensiones y remesas provenientes del extranjero, dato 
tomado de Balanza de Pagos. También se incluye información de las indemnizaciones por seguro 
no de vida proveniente del Instituto Nacional de Seguros.

Ingreso por alquileres

El sector de bienes inmuebles en las Cuentas Nacionales incluye bienes inmuebles y otros servicios 
prestados a empresas y lo que se conoce es que, de la producción a precios básicos, un 65,3% 

22. Para 
comparar con los resultados de la ENIG-2004, se utilizó el excedente de explotación bruto, debido 
a que en la Encuesta no indagó sobre la depreciación  de las propiedades, por lo tanto, en la 
comparación los ingresos por alquiler se consideraron brutos. 

Ingreso por renta de la propiedad

La información que se utilizó para comparar los ingresos por renta de la propiedad proviene de varias 
fuentes: la SUGEF, SUGEVAL y Ministerio de Hacienda. Existen limitaciones en esta información, 

19/  El resultado  de un 90%  de evasión, junto a un 70% ,  40% y cero evasión, fueron  utilizados como escenarios  de 
esta investigación. Sin embargo, solo se  presentan los resultados de cero y 40%.

20/  Se utilizó la casilla 46 en el formulario D10. Adicionalmente, se consideraron ingresos no gravables (casilla 34), que 
forman parte del excedente de explotación.

21/  La idea en principio era realizar la comparación a nivel de rama o sector, sin embargo, al aumentar el dato de 
evasión se obtenían algunos datos no lógicos a nivel de rama. Lo ideal hubiese sido darle un tratamiento diferente a 
cada rama, pero no se encontró información sobre los sectores con mas alta evasión (a juicio de experto se  dice que 
en el sector agropecuario es mayor que en el industrial) pero no existen mediciones, razón por la cual se decidió utilizar 
el excedente total de las ramas sin realizar separaciones por rama o sector económico y únicamente para el escenario 
de cero evasión y de un 40% de evasión.

22/  Una vez separados estos rubros, lo que corresponde a alquiler  residencial se disgrega de acuerdo al juicio de 
experto de funcionarios de Cuentas Nacionales,  quienes consideran que el alquiler representa  un 30% y el resto es el 
valor imputado por habitar  vivienda propia. 
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ya que no existen estadísticas para discernir entre lo que invierte un inversionista físico o jurídico 

pudo obtener una estadística de las personas físicas y jurídicas que invierten, no obstante, no està 
asociada a los montos invertidos. La relación que se obtuvo de los  fondos de inversión fue que el 
24% corresponde a personas jurídicas y un 76% a físicas. Al no estar vinculadas las relaciones con 
los fondos de inversión, para efectos de aplicarlos a los mismos se decidió utilizar el inverso de la 
relación que se obtuvo, bajo el supuesto de que son las empresa quienes tienen mayor capital.

Esta relación de personas físicas y jurídicas en su estado original se aplicó a la información de la 
SUGEF23

utilidades de la misma actividad (para independientes formales). Para aproximar esta información se 
utilizo el formulario D101 del Ministerio de Hacienda24. Seguidamente se plantearon dos supuestos: 
el primero, que el 25% de estas utilidades se reparten y la diferencia se reinvierte; el segundo 
supuesto,  que el 75% se reparte y el 25% restante se reinvierte. 

Factores de ajuste y escenarios

Una vez realizada esta comparación de datos, se determinan los factores de ajuste por fuente de 
ingreso, que consiste en imputar a cada fuente de ingreso investigada la relación del monto per 
cápita registrado en cada fuente en Cuentas Nacionales o de la fuente exógena entre su concepto 
equivalente  en la ENIG25.

Como siguiente paso, se plantearon  cuatro escenarios para  ver el comportamiento del ingreso 
corriente total del hogar de acuerdo con los supuestos establecidos y de conocer su efecto en la 

26.

Por último, como parte de los ejercicios se calcularon las líneas de pobreza27 con el escenario base 
y el seleccionado para seguir comparando. 

23/  La información que se utilizó de la SUGEF  proviene de los estados de resultados para el Sistema Financiero 

24/  El procedimiento fue utilizar el dato de las personas jurídicas correspondiente a la casilla 46 y restarle los impuestos 
pagados (casillas 47 y 48) ya que las utilidades son repartidas después de impuesto de renta.

25/  Por ejemplo, el ingreso per cápita de las ayudas fuera del país es de 2 596  colones en las Cuentas Nacionales y de 
769 colones en la ENIG , la relación = 2 596 / 769 = 3,38,  es el factor de ajuste para la ENIG.

26/  Este indicador toma valores entre cero y uno, el cero corresponde a perfecta igualdad, el uno a perfecta 
desigualdad.

27/  Es el costo de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades básicas, se utilizó el valor de la Canasta 
Basica Alimentaria (CBA) para el 2004. La Línea de Pobreza para el 2004 fue de ¢35 866 para la zona urbana y de ¢28 
543 para la zona rural del  país. El costo per cápita de la CBA para el año 2004 fue de ¢16 452 para la zona urbana y de 
¢14 489 para la zona rural del país.
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Resultados

Comparación de la ENIG y la EHPM

Aunque los marcos conceptuales de la EHPM y la ENIG son muy similares, la ENIG tiene una captación 
de ingresos más completa que la que podría tener la EHPM28, debido a que el objetivo principal  de la 
EHPM es la  medición del empleo, y diferencias metodológicas como los períodos de referencia. 

Como se observa en el cuadro 2,  al comparar los ingresos per cápita de la ENIG 2004 y de la EHPM 
2004 por fuente de ingreso y en los totales, resalta el efecto de la subdeclaración del ingreso para todas 
las fuentes de ingreso. La relación ENIG/EHPM para el ingreso corriente es 1,33, trabajo asalariado 
bruto 1,22, trabajo independiente informal 1,35, transferencias recibidas en dinero 1,35 y alquiler y renta 
de la propiedad 2,92;   y para todos los quintiles de ingreso: Q1= 1,28, Q2=1,31,  Q3= 1,37, Q4 =1,42 y 
Q5 = 1,65. Siendo el ingreso por alquiler y renta de la propiedad el rubro con más discrepancias entre la 
ENIG y la EHPM, seguido por el ingreso por transferencias y trabajo independiente.

28/  Para  más información, ver el Anexo 4 del Documento metodológico de la ENIG, donde se realiza una comparación 
conceptual de la forma de medir el ingreso entre ambas encuestas.

Cuadro 2:
Ingresos per cápita y relaciones de la ENIG 2004 1/  y la EHPM 20042/

por fuente de ingreso según quintil de ingreso bruto pér cápita

Fuente de ingreso y relación Total
Quintil de ingreso per cápita del hogar

1 2 3 4 5

Ingreso ENIG    95 113    18 267    39 085    63 767    106 390    317 562
Ingreso EHPM    71 629    14 305    29 785    46 639    74 887    192 625
ENIG/EHPM 1,33 1,28 1,31 1,37 1,42 1,65

Trabajo asalariado bruto ENIG    56 229    8 642    23 627    44 113    73 541    170 404
Trabajo asalariado bruto EHPM    46 261    7 368    19 498    32 254    50 928    121 322
ENIG/EHPM 1,22 1,17 1,21 1,37 1,44 1,40

Trabajo independiente informal  ENIG    21 759    4 188    7 953    9 911    18 039    86 513
Trabajo independiente informal  EHPM    16 059    3 902    6 694    9 626    16 012    44 081
ENIG/EHPM 1,35 1,07 1,19 1,03 1,13 1,96

Transferencias ENIG    10 398    3 727    5 046    6 056    9 601    34 595
Transferencias EHPM    7 682    2 959    3 295    4 471    6 973    20 721
ENIG/EHPM 1,35 1,26 1,53 1,35 1,38 1,67

Alquiler y renta ENIG    4 747     240     769    1 340    3 054    23 576
Alquiler y renta EHPM    1 627     76     297     289     975    6 502
ENIG/EHPM 2,92 3,17 2,59 4,64 3,13 3,63

1/ Con los conceptos de  trabajo independiente y asalariado según la EHPM.
2/ Con el ajuste en las categorías ocupacionales según de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en el 2000    
    y del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN93).
Fuente: Elaboración propia con datos de  la ENIG y EHPM 2004
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A nivel de ingreso corriente total per cápita se observa que el ingreso recopilado por la ENIG es 
33% mayor que el que recopiló la EHPM en julio del año 2004, existiendo unas fuentes adicionales 
de ingresos como son los ingresos provenientes de periodos anteriores o de trabajos ocasionales 
que la EHPM no considera. 

En conclusión y tal como se mostró al comparar los ingresos per cápita de la ENIG 2004 y de la 
EHPM 2004 por fuente de ingreso y a nivel total, se destaca el efecto de la subdeclaración del 
ingreso para todas las fuentes de ingreso de la EHPM, como resultado de la mejor captación que 
hace la ENIG, ya que permite  indagar con mas detalle e incluyendo variaciones estacionales, que 
la EHPM por su objetivo y diseño no contempla. 

Posteriormente a este ejercicio y una vez obtenidos los factores de ajuste de la ENIG con Fuentes 
Exógenas, se realizó otra comparación de la EHPM con la ENIG ajustada, adecuando los conceptos 
de la EHPM a Cuentas Nacionales y con otros ajustes adicionales. Los principales resultados de 
este ejercicio se pueden observar en el Anexo 229.

Comparación de la ENIG con Fuentes Exógenas

Escenarios de trabajo

Los factores de ajuste de los cuatro escenarios establecidos para la comparación con Cuentas 
Nacionales fueron los siguientes: 

Escenario 1: Se aplicaron los siguientes factores de ajuste obtenidos de la comparación realizada: 
ingreso por trabajo asalariado 1 (no tiene cambios);  ingreso por trabajo independiente 1,50; 
transferencias corrientes: pensiones otros sistemas 1,52, incapacidad y reintegros 1,10,  becas 
de estudio 2,56, pensión guerra y liquidaciones provenientes del Estado 8,87, ayudas fuera del 
país 3,38, indemnizaciones por seguros 263,73; alquiler y renta de la propiedad: intereses 5,56, 
utilidades y dividendos   3,77, utilizando el supuesto de que se reparten el 75% de las utilidades de 
las sociedades entre los hogares (ver cuadro 3). 

Escenario 2: Cambia el factor de ajuste  de las utilidades y dividendos a 1,26,  utilizando el supuesto 
de que se reparten el 25% de las utilidades de las sociedades entre los hogares, se mantienen los 
otros factores de ajuste (ver cuadro 4).

Escenario 3: Cambia el factor de ajuste del trabajo independiente a 1,07 y el de dividendos a 5,28 
(utilizando el supuesto de que se reparten el 75% de las utilidades de las sociedades entre los 
hogares, y que existe una evasión de ingreso de un 40% en el excedente de explotación de las 
sociedades), se mantienen los otros factores de ajuste (ver cuadro 5).

29/  El Anexo 2 corresponde a un resumen del trabajo:  “Comparación de la EHPM 2004 con la ENIG y Fuentes 
Exógenas”.
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Escenario 4: Se mantuvo el factor de ajuste del trabajo independiente  en 1,07 y cambia el de 
dividendos a 1,76, utilizando el supuesto de que se reparten el 25% de las utilidades de las sociedades 
entre los hogares, y que existe una evasión de ingreso de  un 40% en el excedente de explotación 
de las sociedades, los otros factores de ajuste se conservan (ver cuadro 6).

Cuadro 3
Escenario 1:  Ingreso corriente total  y per cápita de la ENIG, Fuentes Exógenas (FE) 

y Ajustado 1/

1/ Con un 25% de reinversión  y 75% de repartición de utilidades y  dividendo
 Fuente: Elaboración propia con base información de la ENIG, Banco Central, SUGEVAL, SUGEF y Ministerio de Hacienda
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Cuadro 4
Escenario 2: Ingreso corriente total  y per cápita de la ENIG, Fuentes Exógenas (FE) 

y Ajustado 1/

1/ Con un 75% de reinversión  y 25% de repartición de utilidades y  dividendos
Fuente: Elaboración propia con base información de la ENIG, Banco Central, SUGEVAL, SUGEF y Ministerio de Hacienda
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Cuadro 5
Escenario 3: Ingreso corriente total  y per cápita de la ENIG, Fuentes Exógenas (FE) 

y Ajustado 1/

1/ Con un 25% de reinversión  y 75% de repartición de utilidades y  dividendos
Fuente: Elaboración propia con base información de la ENIG, Banco Central, SUGEVAL, SUGEF y Ministerio de Hacienda
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1/ Con un 75% de reinversión  y 25% de repartición de utilidades y  dividendos
Fuente: Elaboración propia con base información de la ENIG, Banco Central, SUGEVAL, SUGEF y Ministerio de Hacienda

Cuadro 6
Escenario 4: Ingreso corriente total  y per cápita de la ENIG, Fuentes Exógenas (FE) 

y Ajustado 1/
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30/  Ya que el ingreso por trabajo asalariado no requiere ningún ajuste y es el que tiene mayor peso dentro de la renta 
primaria.

Análisis de los ingresos 

disminución de la importancia relativa de la renta primaria30 y un aumento de las transferencias y 

A nivel de ingreso total y con respecto a los escenarios, es en el 1 y 3 donde existe el mayor cambio 
en el ingreso total,  28% y 27% respectivamente, esto por los supuestos establecidos, mientras que 
en el escenario 4 es de solo 14%.          

generó un deterioro en la distribución del ingreso tanto a nivel total como en zona urbana y rural, 
principalmente en los escenarios 1 y 3. Este dato es esperado ya que se supone que el ingreso de 
la propiedad se concentra en la población de mayores ingresos y es en estos escenarios donde el 
supuesto de repartición de utilidades de las sociedades es de un 75% (adicionando en el escenario 
3, un 40% de evasión del ingreso de las sociedades que también hace aumentar los dividendos). 
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31/  Aunque se conoce que esta evasión existe (Contraloría General, 2006) hasta la fecha no existe una corrección 

32/  Esta relación es mayor para los escenarios antes señalados, de  7,46% en el escenario 1, de  9,77% para el  
escenario 3  y de  4,01 en el escenario 4,  debido a los supuestos establecidos anteriormente.

Aunado a que en las transferencias, aunque hay factores de correcciones importantes, a nivel per 
cápita los montos no son tan altos como los relacionados al alquiler y renta de la propiedad.

Pero, ¿cuál escenario se podría considerar como objeto de la comparación con la ENIG? Como se 
demostró, los resultados de  los supuestos de los escenarios tienen efecto en la magnitud de  la 
desigualdad (Gini) y los supuestos de la distribución de la renta tienen discrepancias en este efecto. 
Por lo tanto, si se toma como fundamento la racionalidad de los dueños de sociedades formales 

evasión de impuestos31, el escenario adecuado para comparar con la ENIG es el segundo, donde 
cambia el factor de ajuste de las utilidades y dividendos a 1,26 (utilizando el supuesto de que se 
reparten el 25% de las utilidades de las sociedades entre los hogares) y se mantienen los otros 
factores de ajuste, el cual de aquí en adelante se denominará ENIG ajustada.

Si se comparan los ingresos de la ENIG sin ajustes con los de la  ENIG ajustada entre deciles de 

no cambia drásticamente (en ningún caso el cambio es superior a 0.56%), sin embargo, se muestra 
una movilidad de todos esos cambios al último decil, que aumenta en un 3.68%32.

Cuadro 7
1/ para la ENIG sin 

ajuste y con ajustes

Total Urbano Rural
Sin Ajuste 0,457 0,434 0,440
Escenario 1 0,519 0,497 0,488
Escenario 2 0,490 0,466 0,484
Escenario 3 0,562 0,554 0,545
Escenario 4 0,491 0,468 0,482

1/ Los hogares se ordenaron por el ingreso corriente per cápita  y el ingreso 
que se acumula es el ingreso corriente del hogar.
Fuente: Elaboración propia con datos de  la ENIG 2004 y fuentes exógenas.
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Consecuente con lo anterior, al comparar los deciles extremos y el del medio por fuentes de ingresos 

(decil 1) disminuyó principalmente en el ingreso por transferencias, con respecto a la situación 
sin ajuste. En el caso del decil 5 también es el ingreso por transferencias donde ocurre la mayor 
disminución.  Al observar el decil 10, se percibe una mayor concentración del ingreso para el ingreso 
por transferencias, alquiler y renta y para el ingreso independiente.  Estos cambios generan un 

33 pasa de 0,457 
a 0,490.

33/  Los hogares se ordenaron por el ingreso corriente per cápita  y el ingreso que se acumula es el ingreso corriente 
del hogar

Ingreso Acumulado sin ajuste y con ajuste por decil de ingreso

Fuente: Elaboración propia con datos de  la ENIG 2004 y fuentes exógenas.
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sobre todo en transferencias en dinero y en el ingreso independiente.  Estos cambios en la captación 
del ingreso para estas fuentes, sobre  el 10% de la población con mayores ingresos, hace que el 
Gini pase en zona urbana de 0,434 a 0,466 (un cambio de 0,032) y en zona rural de 0,440 a 0,484 
(un cambio de 0,048).

Ingreso acumulado sin ajuste y ajustado por deciles según fuente

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIG 2004 y fuentes exógenas.
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Zona urbana, ingreso acumulado sin ajuste y ajustado por deciles según fuente

Fuente: Elaboración propia con datos de  la ENIG 2004 y fuentes exógenas.
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Estas apreciaciones, al comparar la ENIG ajustada con la ENIG sin ajuste, permiten determinar 
que un ajuste del ingreso en las fuentes que lo requirieron (principalmente ingreso por trabajo 
independiente y alquiler y renta de la propiedad), tienen un efecto inmediato en el deterioro de la 

Fuente: Elaboración propia con datos de  la ENIG 2004 y fuentes exógenas.

Zona rural, ingreso acumulado sin ajuste y ajustado por deciles según 
fuente
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Nivel de pobreza

A pesar de que con el ajuste se genera un deterio en la distribución del ingreso, también se  
incrementan los ingresos de los deciles de ingresos mas bajos (por supuesto, en menor proporción 
que los últimos), por lo tanto, esto permite que algunos hogares salgan de la línea la pobreza extrema 
y de la pobreza no extrema, por esta razón, el nivel de pobreza se reduce  (ver  el Cuadro 8).

Como se observa,  la pobreza extrema a nivel total de país pasa de 6,03% en la situación sin ajuste  a  
5,18% con el ajuste;  la pobreza no extrema pasa de  17,09 % a  15.36%, respectivamente,  es decir 
1,73% menos. En consecuencia la pobreza  total se reduce, pues pasa de  23,12% a 20,81%.  En 
conclusión, con el ajuste se deteriora la distribución del ingreso,  pero la línea de pobreza se reduce.

No obstante, estas conclusiones son sobre la base de los supuestos establecidos, del escenario 
seleccionado, y del estado del la información disponible y como tal, tienen limitaciones.

Cuadro 8
Límites de pobreza ENIG sin ajuste y Ajustada

ENIG sin ajuste ENIG ajustada

Total País
Pobreza extrema 6,03 5,18
Pobreza no extrema 17,09 15,63
Total Pobres 23,12 20,81
No pobres 76,88 79,19
Total 100,00 100,00

Urbana
Pobreza extrema 3,92 3,51
Pobreza no extrema 13,59 12,00
Total Pobres 17,51 15,51
No pobres 82,49 84,49
Total 100,00 100,00

Rural
Pobreza extrema 9,48 7,92
Pobreza no extrema 22,82 21,56
Total Pobres 32,30 29,47
No pobres 67,70 70,53
Total 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia con datos de  la ENIG 2004 y fuentes exógenas.
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Conclusiones  

se tiene con la EHPM 2004, ya que su objetivo no es el mismo y a que  indaga con más detalle el 
ingreso, incluyendo variaciones estacionales de los mismos.

es la fuente de ingresos mejor medida por la ENIG a nivel total, ya que no requirió ningún ajuste. 
Por otro lado, se evidencia que existe subdeclaración en los ingresos captados por la ENIG y que 
esta es diferente según la fuente de ingreso.

al apego conceptual con que se realice, a los supuestos establecidos y a la calidad de las fuentes 
adicionales de información34 con que se midan o comparen los ingresos.  

efecto en la magnitud  de la desigualdad (Gini).  Se selecciona al escenario 2 (donde cambia el factor 
de ajuste de las utilidades y dividendos a 1,26) como el adecuado para realizar una comparación 

de impuestos por efecto de la evasión.

ingresos de los deciles de ingresos más bajos. Por lo tanto, esto permite que el nivel de pobreza 
extrema y no extrema disminuya. Es decir, con el ajuste se deteriora la distribución del ingreso,  
pero  se reduce la línea de pobreza.

lo que pasaría al aplicar  las correcciones por subdeclaración.

34/ El análisis se limitó a la información disponible.



Simposio Costa Rica a la luz de la ENIG 200434    

of Income and Wealth, Series 33, No. 2, June.

ingreso en México: Ensayos”  Tomo 1. Noviembre, 1982. México

hogares en el marco del SCN 1993. Estudios estadísticos y prospectivos. División de Estadística y 
Proyecciones Económicas. Serie 3. Santiago de Chile, enero.

encuestas a hogares. Estudios estadísticos y prospectivos. División de Estadística y Proyecciones 
Económicas. Serie 2.  Santiago de Chile, enero. 

Base y la Evasión. La metodología en números del Informe FOE-IP-14/2005.

2º Taller Regional: Medición del Ingreso en las Encuestas de Hogares. Organizado por MECOVI 
CEPAL.  Buenos Aires, Argentina.

del ingreso de los hogares. Santiago de Chile, marzo.

2006).

Medición de la Pobreza en México. Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). Serie: Documentos 
de Investigación. N. 19. México. Noviembre. 

Unidas, Nº de venta: S.94.XVII.4.



Córdoba Serrano    35

Conferencia Internacional de Estadísticos del  Trabajo. Pena Trapero, J.B, Callealta Barroso, F.J et 
al. (1997). Encuestas de Presupuestos Familiares, Renta de las Familias y Estudio de la Distribución 
Personal de la Renta: Una Experiencia Española. Universidad de Alcalá . España.
http://ftp.itam.mx/pub/investigadores/delnegro/alcala/B_Pena1.pdf

1997-1998. Programa Mecovi-Paraguay  “Mejoramiento De Las Encuestas De Condiciones De Vida 
En América Latina Y El Caribe”. Informe De Consultoría (Avance Parcial) 

Comisión Económica para América Latina. Serie Reforma Económicas No 37. Santiago, Chile.



Córdoba Serrano    37

Experiencias Internacionales Principales resultados

Bergsman (1980)  en un estudio 
realizado con información de las 
encuestas de 1963, 1968, 1975 y 1977 
en México.

Señala que en los niveles bajos de ingreso, los gastos recopilados 
a menudo son mayores que los ingresos dados a conocer y que 
en los totales.  La diferencia es menor de 1963 y 1968 que en 

problemas: el ingreso en especie y las transferencias informales 
se subestiman accidentalmente, y que los informadores no dan 
los datos completos deliberadamente. Por esta razón, el propuso 
lo siguiente: dos series de cálculos para cada año. Uno de estos 
cálculos  tiende a sobrestimar la desigualdad y el otra se inclina a 
subestimarla, la idea es  que  la “verdad” se encuentre en medio de 
las dos, según indica cada uno de estos cálculos ajusta el ingreso 
total al nivel que implican las Cuentas Nacionales; la estimación 
de la “desigualdad baja” supone una elasticidad de la información 
incompleta del ingreso igual a 0,95, en tanto que la estimación de 
la “desigualdad elevada” utiliza un valor de 1,20.

Continúa en la siguiente 

Resumen  Experiencias Internacionales en la Evaluación de 
las Encuestas de Ingresos y Gastos

Anexo 1
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35/  Al respecto Leiva (2004) critica el método de Altimir, ya que dos hogares con el mismo nivel de ingresos pero con 
distintas composiciones del mismo podrán sufrir ajustes de diferente magnitud al ajustarse a la Contabilidad Nacional. 
En consecuencia, dicho método afecta la estructura de la distribución pudiendo incrementar o disminuir la desigualdad, 

Oscar Altimir (1987) realiza un 
análisis de la información de ingreso 
de encuestas  y censos en diferentes 
países latinoamericanos.

Encuentra considerables discrepancias en la vía en que se mide 
cada tipo de ingreso dentro del ingreso total de los hogares, en los 
diferentes tipos de encuesta y en los censos de población. Menciona 
algunos aspectos por los cuales la información en las encuestas no 
es coincidente con la información de las Cuentas Nacionales y señala 

como fuente de información para la conformación de las Cuentas 
Nacionales. Indica el problema de que no todas las encuestas de 
ingreso tienen cobertura nacional ni examinan los distintos tipos de 
ingreso con el detalle que se requiere, aunado a la no respuesta 
que se da sobre todo en preguntas de ingreso y que aumenta 
dependiendo del tipo de ingreso. Esto supone que el subreporte 
para cada tipo de ingreso se puede aproximar con la discrepancia 
entre lo reportado por la encuesta y lo reportado por la Contabilidad 
Nacional, excepto en los casos en que lo segundo sea menor que 
lo primero. Señala que la elasticidad ingreso del subreporte en cada 
tipo de ingreso es unitaria para todos los tipos de ingreso, excepto 

35.

Juan Carlos Feres (1998) sistematiza 
los resultados de la encuesta de 
CASEN en Chile

Incluye un recalculo de los ajustes efectuados para la encuesta 
de 1994 en virtud de los nuevos antecedentes preparados por el 
Banco Central de Chile relativos a la cuenta de hogares para ese 
año. Para realizar la evaluación se necesitó un patrón de referencia 
cuantitativo y la adaptación de los conceptos. El ajuste de los datos 
operó mediante los siguientes supuestos: Que la subdeclaración 
de ingresos en la encuesta se asocia más al tipo de ingreso que 
a la magnitud del mismo; que el monto no declarado de cada tipo 
de ingreso es igual a la discrepancia entre aquel que consigna la 

Nacionales;  que la subdeclaración de ingreso sigue un patrón de 
elasticidad unitaria, donde la única excepción lo constituyen los 
ingresos de la propiedad en efectivo. Se asume que en los ingresos 
de la  propiedad se concentra en la población de  las personas de 
mayores ingresos. Por lo tanto, se optó por imputar exclusivamente 
al 20% de mayores ingresos la totalidad de la discrepancia entre 
ambas fuentes, distribuida en proporción al ingreso autónomo de 
cada uno de ellos. Concluye que el grado de precisión con que se 
miden los ingresos en las encuesta de CSEN es variable según el 
origen de los mismos.
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Peña, Calle Alta et al (1996)  
realizaron un esfuerzo por estudiar la 
distribución personal de la renta en 
España

Indican que en España la renta disponible deducida de las encuestas 
y en los mismos años para la Contabilidad Nacional indicaba una 

para cada desagregación realizada de la Encuesta sobre gastos, 

declarados se obtuvo una masa de ocultación que se repartió 
entre las distintas partidas de la cuenta de renta de las familias en 
función de distintos criterios basados en información adicional o, si 
no se disponía de ella, del nivel de la partida antes de la corrección. 
Llegaron a una cuenta de renta de las familias considerada  “óptima” 
en el sentido de ser la mejor que se podría obtener a partir de las 
Encuestas. Luego se procedió a repartir, proporcionalmente partida 
a partida, la cuenta de renta de las familias que da la Contabilidad 
Nacional. Y se determinó una masa de renta oculta que había 
que repartir entre los individuos.  Parten de la hipótesis de que la 
ocultación debe recaer más en las clases de mayores ingresos, 
ya que estas son  las que pueden acceder  más fácilmente a la 
propiedad de bienes y a mayor nivel de ingresos, y por lo tanto,  a 

tres correcciones distintas de cada dato en función de su clase 
de pertenencia, en cada uno de los tres tipos de distribuciones 
marginales (región, categoría socioprofesional (socioeconómica) 
y clase de hábitat (percentil), y calculan  una cuarta corrección 
para la distribución agregada a nivel nacional, como el promedio 
de las correcciones realizadas sobre cada dato por pertenecer a 
su región, su categoría socioprofesional y su clase de hábitat. Por 
lo tanto, plantean un modelo general de “Corrección con Tasa de 
Ocultación lineal progresiva”.

Continúa en la siguiente 
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Marcos Robles (1999) realiza 
un informe sobre los principales 
resultados respecto a la 
determinación de los ingresos 
familiares en el marco de la EIH 
1997/98 en Paraguay.

Para la determinación del ingreso familiar realizó  seis opciones de 
agregación en función a dos objetivos fundamentales: tener la posibilidad 
de analizar no solo la tendencia de los ingresos familiares, con conceptos 
y criterios homogéneos, sino también la posibilidad de conocer con 
mas precisión los niveles de bienestar y pobreza en el país.  En todas 
las opciones se descontó el ingreso de los empleados domésticos (en 
su relación con el jefe de hogar y no como categoría de ocupación) y se 

incluyendo imputaciones de ingresos cero o desconocidos y el valor 

ingresos e imputaciones es la que debe utilizarse para conocer con mas 
certidumbre los niveles de ingreso, equidad y pobreza en el país, en razón 
de que recoge con mas detalle los diversos rubros que conforman el 
ingreso disponible de las familias. Además sugiere que es importante una 
comparación estricta de la información sobre las transacciones realizadas 
por los hogares generada por el Sistema de Cuentas Nacionales y las 
Encuestas de Hogares y que requiere de un trabajo de conciliación de 
conceptos, partidas y detalle, señala que estos aspectos que se escapan 
al propósito del informe que el realiza.

Gerardo Leiva (2004)  realiza un 
ajuste del ingreso de la encuesta 
de ingresos y gastos de México 
con las Cuentas Nacionales

Indica que el ajuste de las cifras de ingresos de los hogares que se obtienen 
mediante encuestas especializadas no garantiza necesariamente que 
la versión ajustada de la distribución del ingreso sea más verosímil que 
la original. Ya que  la estructura distributiva y el nivel del ingreso de los 
hogares resultante del ajuste dependerá en buena medida de la selección 
metodológica que realice el analista. Inicia con el empate conceptual, 
una vez realizado se calcularon los factores de ajuste por fuente. Estos 
factores indican el número por el cual es necesario multiplicar el valor 
total expandido de cada conjunto equivalente a fuentes de ingresos de la 
ENIGH para obtener el correspondiente de la Contabilidad Nacional. En 
sus conclusiones indica que el método de construcción de las cuentas del 
sector institucional de hogares tiene una muy alta probabilidad de arrojar 
mediciones de los ingresos que estén bastante alejadas del valor verdadero 
de la variable. En consecuencia, en cuanto a los niveles absolutos, no se 
puede pensar que una fuente (cuentas o encuesta) sea necesariamente 

Fuente: Elaboración propia con base en estudios de casos investigados.
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El ejercicio  parte de los siguientes supuestos generales para la base de datos de la EHPM:

La formalidad del trabajo independiente depende del tamaño de la empresa. Es decir, se 
consideran independientes formales las empresa cuyo tamaño es mayor que seis e independientes 
informales las empresas con tamaño mayor a seis.
En los dependientes formales una parte de su ingreso es salario y la otra ganancia.
De acuerdo con la aplicación de las recomendaciones internacionales en materia de empleo, 
todos los peones (excepto los agrícolas) son asalariados.

Procedimientos generales

Debido a que la Encuesta de Hogares no mide los  conceptos  de salario en especie,  ingresos 
adicionales como el salario escolar y el aguinaldo se restarón estos ingresos a la  ENIG. A 
continuación se resumen los procedimientos realizados a la EHPM  para la comparación: 

Fuente de ingreso Procedimiento   Ajuste realizado

Ingreso por trabajo asalariado

Tamaño de la empresa mayor que  6  
Se incluyen  todos ingresos de los peones no agrícolas, tanto 
asalariados como cuenta propias. 
A las empresas de tamaño  mayor que seis se separa el ingreso 
por trabajo (salario) y la  ganancia (que forma parte del ingreso 
por renta de la propiedad) se aplicó la estructura ponderada de 
la ENIG, esto fue de  0.62 salario y 0.38 ganancia.

Ingreso por trabajo independiente Tamaño de la empresa  de 1 a 6.

Pensión CCSS
Se quitan  al total  ingreso por pensiones las pensiones el resto 
de las pensiones.

Pensiones otros sistemas Selección de la condición de aseguramiento igual a 12.
Pensión R N C Condición de aseguramiento era 04, 06 .

Pensión Beneméritos, Guerra y Gracia Condición de aseguramiento  11.

Pensión extranjero
Condición de aseguramiento  03 y10 . Además se cruza lugar  
de nacimiento.

Otras transferencias
Diferencia de lo reportado en subsidios menos la variable 
creada de pensiones del régimen no contributivo más otras 
transferencias reportadas en la EHPM.

Alquiler y renta de la propiedad
Incluye los ingresos por alquiler y renta y la variable “ganancia” 
de los independientes formales.

Comparación de la EHPM con la ENIG

Anexo 2
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Los resultados de los ajustes se muestran en el siguiente cuadro:

Ingreso familiar bruto y per cápita de la EHPM, de la ENIG ajustada con Fuentes 
Exógenas, y de la EHPM ajustada  2004.

ENIG ajustada
Per cápita 

EHPM 
Per cápita

EHPM/ENIG Factor de 
ajuste

Ingreso familiar Bruto 104 501 71 629 0,69
Renta Primaria 75 849 61 402 0,81

Ingreso por trabajo asalariado /1 54 143 47 342 0,87 1,14

Ingreso por trabajo independiente 21 706 14 060 0,65 1,54
Transferencias corrientes 16 109 7 682 0,48

Pensión CCSS /2 2 345 2 706 1,15

Pensiones otros sistemas /3 3 506 1 760 0,50 1,99
Becas de estudio 285 174 0,61 1,64
Pensión R N C 330 322 0,97 1,03
Pensión Beneméritos, Guerra y 
Gracia

95 14 0,14 6,99

Pensión extranjero 1 291 508 0,39 2,54

Otras transferencias /4 8 256 2 200 0,27 3,75

Alquiler y renta de la propiedad /5 12 543 2 545 0,20 4,93

1/ Se corrigió, se restó el salario en especie  el aguinaldo  y el salario escolar
2/ Se corrigió se restó el aguinaldo
3/ Se corrigió se restó el aguinaldo
4/ Se sumaron  los rubros de Ayudas del Estado (IMAS y otras instituciones), Ayudas fuera del país, liquidaciones   
    gobierno, incapacidades y reintegros, indemnizaciones de seguros no vida, pensión alimenticia, ayudas permanentes           
    dentro del país para compararlas con las otras transferencias y otros subsidios de la ENIG.
    Se restaron los aguinaldos recibidos por ayudas y por pensión alimenticia
5/ Se utiliza el supuesto de que las utilidades y dividendos tienen un 75% de reinversión y 25 %de repartición en los   
    hogares, se incluyen todos los ingreso por renta que genera la ENIG.

Fuente: Elaboración propia con datos de  la EHPM 2004 y ENIG 2004.
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Giselle Argüello Venegas*

Resumen

Debido al alto costo de las encuestas de Ingresos y Gastos, al tiempo que requieren para el 
levantamiento y procesamiento de la información, y a la importancia de contar con este tipo de 
encuestas de manera  periódica, el objetivo de este trabajo es determinar si es posible la ejecución 
de una encuesta como la ENIG-04 en solo un trimestre del año.  

La muestra de la  ENIG-04 se seleccionó en cuatro réplicas independientes con el mismo diseño 
muestral y cobertura nacional. Cada réplica se aplicó a un trimestre de encuesta y se utilizó para 
obtener estimaciones nacionales y por zona de las principales variables investigadas en la encuesta. 
Se analizó la precisión de las estimaciones y las diferencias con respecto a las estimaciones 
obtenidas en la encuesta para la totalidad de la muestra. 

Algunas diferencias entre trimestres se atribuyen a la estacionalidad y variabilidad de algunas 
fuentes de ingreso y destino del gasto. La variabilidad en las estimaciones del tercer trimestre 
generalmente es mayor a los otros trimestres de encuesta, de ahí que no sea conveniente elegir 
este período para efectuar una encuesta de ingresos y gastos trimestral. 

Con los actuales tamaños de muestra trimestrales no se pueden obtener estimaciones precisas 

los hogares. En caso de una encuesta trimestral es necesario aumentar el tamaño de muestra 
trimestral para mejorar los niveles de precisión a ese nivel de desagregación.

Introducción 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) como ente técnico rector de las estadísticas 
nacionales y coordinador del SEN tiene la responsabilidad de producir y difundir estadísticas 

1. Si bien 
la oportunidad es un atributo importante en la producción y difusión de la información estadística, la 

dato estadístico no siempre sea  tan expedito como se quisiera.  

* Master en Estadística. Coordinadora del Proceso de  Muestreo. INEC.

1/ Según Decreto N° 7839 del 15 de octubre de 1998. La Gaceta N° 77 del 4 de noviembre de 1998.

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA 
ESTRUCTURA DEL INGRESO Y GASTO 
DE LOS HOGARES
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Por otro lado, el proceso de globalización ha generado una mayor demanda de información y a 
una velocidad mayor según lo permitan los avances tecnológicos. El acceso a la información se 
ha convertido en una herramienta de poder político, económico y social hasta el punto que ahora 
se habla de una nueva sociedad denominada “sociedad de la información”, cuyo impacto es más 
revolucionario en instituciones de servicios que en instituciones productivas.  La sociedad de la 
información es un sistema económico, social y cultural donde la generación y distribución de la 
información son elementos determinantes de las redes de poder, del bienestar y competitividad de 
los países (CEPAL, 2001).  Esto ha obligado a los institutos de estadística a aumentar y mejorar la 
capacidad de producción estadística, a plantear estrategias, buscar alternativas y aprovechar los 
adelantos tecnológicos para hacer más expedita la generación de información estadística.

En los últimos diez  años el INEC ha mejorado su capacidad productora al ir incorporando los 
avances tecnológicos en su quehacer diario, esto le ha permitido disminuir considerablemente la 
duración de las etapas  de procesamiento y análisis, lo cual ha permitido ser más oportuno en la 

una de las principales limitantes en la producción, periodicidad y oportunidad de la información 
que genera. Es por este motivo que pasaron 16 años desde la realización de la ultima encuesta de 
ingresos y gastos cuando las recomendaciones internacionales apuntan a hacerla cada cinco años 
(Feres & Medina, 2001).

La complejidad  de los temas que investiga este tipo de encuestas  requiere que su periodo de 

los hogares (regulares y no regulares), normalmente ese periodo corresponde a un año. Por estas 
razones, efectuar una encuesta de ingresos y gastos demanda un presupuesto bastante elevado y 
mayor tiempo en la ejecución y divulgación de sus resultados.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos realizada en 1988 (ENIG-88) tuvo un costo estimado de 
803 millones de colones2, y ciertas etapas se prolongaron hasta el año 1990 (INEC, 2002). El costo 
total de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2004 (ENIG-04) fue de 1168 millones, y los 
resultados estuvieron disponibles un año después, en  marzo del 20063. A pesar de que la muestra 
de la ENIG-04 fue casi el doble de la ENIG-88, los datos estuvieron listos en un tiempo menor 
gracias a la experiencia acumulada y a los avances en los medios tecnológicos disponibles.  

Debido al alto costo de este tipo de encuestas, al tiempo que requiere de recolección y procesamiento, 
y a la importancia de contar con este tipo de información de manera  periódica, se están buscando 

posible. 

3/ La duración total del proyecto ENIG-04 fue de tres años, de marzo del 2003 hasta marzo del 2006.
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Este documento tiene como objetivo determinar si es posible la ejecución de una encuesta como la 
ENIG-04 en solo un trimestre del año manteniendo niveles razonables de precisión pero a un menor 
costo y tiempo de procesamiento, que permita obtener y presentar información oportuna y adecuada 
sobre los cambios en los patrones de consumo e ingresos de la población costarricense.

Metodología

Para captar el efecto de estacionalidad en las fuentes de ingreso y gasto de los hogares se 
recomienda que las encuestas de ingresos y gastos cubran un período de 12 meses consecutivos, 
de esta forma el diseño muestral de la ENIG-04 consideró cuatro trimestres de recolección de la 
información y se seleccionó una réplica o muestra para cada trimestre de encuesta. Cada replica se 
seleccionó de forma independiente y es similar en diseño y tamaño.  

La encuesta se levantó en un período de 13 meses, de marzo del 2004 a abril del 2005, para  
contemplar tiempos de traslado y posibles atrasos en la etapa operativa. Aunque los trimestres 
de la ENIG-04 no corresponden exactamente a trimestres calendarios constituyen una buena 
aproximación al cubrir un período de un año.



Simposio Costa Rica a la luz de la ENIG 200446    

Las réplicas trimestrales de la ENIG-04 se seleccionaron como muestras independientes e 
interpenetrantes con el mismo diseño muestral pero aplicadas a  diferentes periodos de enumeración, 
de esta forma cada réplica proporciona una estimación de las fuentes de ingreso, su nivel y su 
distribución, así como los montos y la composición del gasto.  

Cada trimestre tiene cobertura nacional y por ser muestras independientes cada una tiene su propio 
factor de expansión. En la ENIG-04 el factor de expansión de cada trimestre o réplica se dividió entre 
cuatro para obtener una estimación combinada de la  población a nivel nacional,  a esta estimación 
se le hizo un ajuste de población que consistió en la razón entre la población proyectada con base 
en la información censal a octubre del 2004 y la población estimada por la encuesta, lo cual es usual 
en encuestas de hogares para corregir la desactualización de los marcos de muestreo. 

cada trimestre se le aplica el mismo ajuste de población: la población proyectada con base en la 
información censal a octubre del 2004 y la población estimada en cada trimestre.  Una vez ajustado 
el factor de expansión se comparan las estructuras por sexo, grupos de edad, nivel de educación y 
condición de actividad a nivel nacional y por zona para determinar posibles sesgos entre trimestres 
o replicas. 

Posteriormente entre trimestres se analiza  la precisión de las principales estimaciones del ingreso 
de los hogares y destino del gasto a nivel nacional y por zona. La hipótesis a contrastar es que 
no hay diferencias en las estimaciones trimestrales con respecto a las obtenidas en la ENIG-04, 

de la ENIG-04. Además se evalúa la precisión de las estimaciones trimestrales en razón de los 

10% y 20% son aceptables, con CV mayores al 20%  se concluye que la estimación trimestral no 
es precisa y que bajo las actuales condiciones el trimestre no es una buena opción para brindar ese 
tipo de estimaciones.

Por último, se analiza cuál sería el mejor trimestre de encuesta que no esté fuertemente afectado por 
el comportamiento estacional del mercado laboral y los patrones de consumo de los costarricenses. 
Por un lado se analizan las diferencias entre trimestres de los principales indicadores del mercado 
de trabajo: población por condición de actividad  y tasas de participación y desempleo. Por otro 
lado se analizan las diferencias entre trimestres según los patrones de consumo  de los hogares, 
el procedimiento consiste en elaborar una tabla de aproximadamente 1950 artículos de consumo 
reportados por los hogares en la ENIG-04 para cada trimestre, la tabla se ordena de forma 
descendente de acuerdo la frecuencia modal del número de hogares que reportaron realizar un gasto 
en cada uno de estos productos (Martínez & Villezca, 1999), luego se seleccionan los 20 productos 
por trimestre de mayor frecuencia de consumo y monto de gasto para determinar diferencias o 
estacionalidades en el consumo entre trimestres. 
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Resultados y discusión

La muestra obtenida en cada trimestre de encuesta fue de un 25% de la muestra total,  (Cuadro3) 
mantuvo alrededor de un 60% urbano y 40% rural. 

La tasa de respuesta fue similar en los cuatro trimestres de encuesta (84%), la no respuesta fue 
menor al 20% previsto en el diseño muestral  de la encuesta (Cuadro 4). Por zona, se tuvo una 
mejor respuesta de viviendas en la zona rural aunque en el tercer trimestre la respuesta en la zona 
rural fue ligeramente menor a los otros trimestres. La tasa de respuesta de viviendas con ingreso 
conocido fue mayor al 97%, el primer trimestre de encuesta presentó una tasa de respuesta del 
ingreso ligeramente menor a los otros trimestres, y la mejor respuesta se dio en el tercer trimestre,  
aunque esas diferencias no llegan al 2%.  
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Las diferencias en la tasa de respuesta y el crecimiento de viviendas observado en los segmentos 

de encuesta, de esta forma el ajuste por proyecciones de población varía entre trimestres.Este 
ajuste fue de 1.9 para el primer trimestre, de 1.12 el segundo y el cuarto trimestre, y de 0.92 en el 
tercer trimestre; este último ajuste fue menor debido a  un crecimiento importante de viviendas que 
se dio en un segmento de la encuesta en este trimestre4.

4/ De 37 viviendas en el marco pasó a 317 viviendas durante el trabajo de campo,
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Analizando las estructuras por sexo y grandes grupos de edad a nivel nacional, las  diferencias entre 
trimestres son menores al 2%, y menores al 1% con respecto a la estructura general de encuesta. 
Por zona, se presentan diferencias importantes en la estructura entre trimestres de hasta un 8%,  y 
de un 4% con respecto a la estructura de la encuesta.
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Continúa en la siguiente 
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Según el nivel de educación se observa una diferencia importante de personas con primaria y 
educación superior entre el segundo trimestre y la estructura general de la encuesta, de 42.8% a  
45.8% en primaria, y de 13.1% a 11% en educación superior. Los otros tres trimestres presentan 
una estructura muy similar a la estructura de la encuesta. 

Por  condición de actividad las diferencias en la estructura no sobrepasan el 1.5% entre trimestres 
y el 1% con respecto a la estructura general de la encuesta. La estimación en el tercer trimestre de 

atribuirse a problemas en el tamaño de muestra debido a  que en la muestra total solo 55 casos se 
observaron de personas que buscan empleo por primera vez. 

general de la encuesta, por zona y sexo esas diferencias aumentan hasta casi un 3% en el segundo 
trimestre para los hombres, y por zona estas diferencias no sobrepasan el 2%.
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No hay diferencias importantes en la estimación trimestral de la tasa de desempleo a nivel nacional,  
por sexo las diferencias son menores al 1%,  y por zona se presentan diferencias bastante importantes 
entre trimestres, de hasta un 3% en la tasa de desempleo en la zona rural. 

Al analizar las estructuras por rama de actividad se observa cierta estacionalidad en algunas 
ramas, especialmente si se desagrega por zona urbana y rural (Cuadro 8). Por ejemplo, en la zona 
urbana en el tercer trimestre se observa un incremento en las actividades primarias, las industrias 
manufactureras y el servicio doméstico; la construcción aumenta en el tercer y cuarto trimestre, 
mientras que se da una baja en el transporte en el tercer trimestre.  En la zona rural  en el tercer 
trimestre disminuyen las actividades de construcción, hoteles y restaurantes. 
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Continúa en la siguiente 
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En las demás ramas de actividad las variaciones trimestrales pueden atribuirse a los tamaños de 
muestra y no propiamente a efectos estacionales en las ramas de actividad.

En cuanto la estructura del ingreso según su fuente, las diferencias en las estructuras por trimestre 
no se alejan de la estructura general de la encuesta en más de tres puntos porcentuales a nivel 
nacional y de cuatro puntos porcentuales en la zona rural.
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Continúa en la siguiente 
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En la zona urbana los ingresos por alquiler y renta presentan mayor diferencia entre trimestres, y en 
la zona rural las mayores diferencias se dan en el ingreso del salario bruto y las transferencias.

En cuanto a la estructura del gasto de consumo la mayor diferencia se da en el rubro de prendas 
de vestir y calzado, tanto en la zona urbana como en la zona rural (Cuadro 10). Es en el cuarto 
trimestre donde se presentan las diferencias más importantes, hasta de un 3% con respecto a la 
estructura de la encuesta. Como el período de referencia para estos gastos son los últimos tres 
meses, estas diferencias pueden ser atribuidas a que en este trimestre incluye parte de diciembre 
y  los meses de enero y febrero donde se presentan los mayores gastos en ropa y zapatos por la 
época de navidad y de entrada a clases.  En la zona rural además se presenta diferencias en el 
gasto en transporte que llega a ser de hasta de un 3% entre trimestres.

Continúa en la siguiente 

CUADRO 10
ESTRUCTURA DEL GASTO CORRIENTE TOTAL DEL HOGAR

POR TRIMESTRE Y ZONA

Zona y grupo de gasto ENIG
TRIMESTRE

I II III IV

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

Gasto de Consumo 86,7 87,7 86,4 85,8 87,2
Alimentos, Tabaco y Bebidas 1/ 19,0 19,8 18,5 19,6 17,9
Prendas de Vestir y Calzado 6,0 5,3 4,3 5,8 8,6
Alquiler de Vivienda, Agua, Electricidad y otros Combustibles 2/ 9,2 8,9 9,0 8,8 10,1
Muebles, Artículos para el Hogar y otros 3/ 7,7 7,9 7,7 7,6 7,8

Salud 4,1 4,2 4,3 3,8 4,0
Transporte 12,8 12,7 14,2 13,1 11,2

Comunicaciones 4,1 3,9 4,4 4,0 4,0

Recreación y cultura 6,8 7,6 6,3 5,8 7,7
Educación 3,1 2,7 3,7 3,0 2,9
Comidas y Bebidas fuera del Hogar 7,6 8,0 7,5 7,7 7,1
Bienes y Servicios Diversos 4/ 6,4 6,6 6,6 6,5 5,9
Gastos no imputables al consumo 13,3 12,3 13,6 14,2 12,8
Impuestos 5/ 2,2 2,3 2,4 2,2 2,0
Contribuciones Sociales 6/ 5,8 5,5 6,2 5,9 5,6

Transferencias en Dinero 4,7 3,9 4,4 5,5 4,7
Otros gastos de no consumo 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6
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Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gasto de Consumo 85,9 86,8 85,3 85,4 86,4
Alimentos, Tabaco y Bebidas 1/ 17,2 17,7 17,2 17,7 16,0
Prendas de Vestir y Calzado 5,7 4,9 4,2 5,7 8,2
Alquiler de Vivienda, Agua, Electricidad y otros Combustibles 2/ 9,3 9,1 9,2 8,9 10,2
Muebles, Artículos para el Hogar y otros 3/ 7,5 7,8 7,3 7,3 7,5
Salud 4,4 4,9 4,1 4,0 4,5
Transporte 12,9 12,7 13,9 13,7 11,2
Comunicaciones 4,3 4,2 4,7 4,3 4,2

Recreación y cultura 7,1 7,9 6,6 6,1 7,9
Educación 3,6 3,3 4,2 3,5 3,6

Comidas y Bebidas fuera del Hogar 7,4 7,8 7,2 7,6 7,0
Bienes y Servicios Diversos 4/ 6,5 6,5 6,7 6,6 6,1
Gastos no imputables al consumo 14,1 13,2 14,7 14,6 13,6
Impuestos 5/ 2,5 2,5 2,7 2,4 2,3
Contribuciones Sociales 6/ 5,9 5,5 6,5 6,0 5,7
Transferencias en Dinero 4,9 4,3 4,7 5,5 4,9
Otros gastos de no consumo 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7

Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gasto de Consumo 89,0 89,9 89,9 87,2 89,3

Alimentos, Tabaco y Bebidas 1/ 24,4 25,5 23,0 25,9 22,8
Prendas de Vestir y Calzado 6,8 6,3 4,5 6,2 9,7
Alquiler de Vivienda, Agua, Electricidad y otros Combustibles 2/ 8,7 8,4 8,4 8,3 9,6
Muebles, Artículos para el Hogar y otros 3/ 8,6 8,3 8,8 8,4 8,7
Salud 3,2 2,4 4,7 3,2 2,9
Transporte 12,5 12,6 15,1 11,2 11,3
Comunicaciones 3,2 3,0 3,2 3,3 3,4
Recreación y cultura 6,1 6,9 5,3 5,0 7,2
Educación 1,4 1,3 2,2 1,4 1,0
Comidas y Bebidas fuera del Hogar 8,0 8,4 8,4 8,0 7,3

Bienes y Servicios Diversos 4/ 6,1 6,6 6,2 6,2 5,3
Gastos no imputables al consumo 11,0 10,1 10,1 12,8 10,7

Impuestos 5/ 1,3 1,5 1,3 1,4 1,2

Contribuciones Sociales 6/ 5,3 5,4 5,1 5,7 5,2
Transferencias en Dinero 4,0 3,0 3,5 5,4 4,0
Otros gastos de no consumo 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

1/   Incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas
2/ Otros tipos de combustible como gas, leña, carbón, etc.
3/ Incluye artículos para la conservación de la vivienda
4/  Incluye alojamiento en hoteles, cabinas, etc.
5/ Incluye el impuesto de renta, impuesto territorial, marchamo, propiedades, etc., además incluye en pago por licencia de caza. 
6/ Incluye las cargas sociales obligatorias que paga el trabajador y las voluntarias.
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Analizando el nivel de precisión de las estimaciones trimestrales, la estimación del ingreso promedio 

Los CV a nivel nacional no llegan al  10% y en la zona rural que posee los CV mas altos no 
sobrepasan el 13%.

Continúa en la siguiente 

CUADRO 11
ERRORES DE MUESTREO DEL INGRESO PROMEDIO DEL HOGAR

POR TRIMESTRE Y ZONA

Fuente de Ingreso Trimestre
Costa Rica I II III IV

Total    1    1    1    1

Ingreso Promedio   352 140   351 235   351 674   355 317   349 767

Error Estándar   10 859   24 975   24 326   32 567   24 009

  330 778   302 106   303 822   291 252   302 537

  373 501   400 364   399 527   419 382   396 997

3,1 7,11 6,92 9,17 6,86

Efecto del Diseño 2,0 2,79 3,55 3,77 2,29

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1

Hogares  1 152 588  1 149 254  1 151 849  1 140 704  1 171 302

Error Estándar   33 409   118 481   116 546   153 126   118 466

 1 086 867   916 184   922 584   839 481   938 260

 1 218 309  1 382 324  1 381 114  1 441 927  1 404 344

2,9 10,31 10,12 13,42 10,11

Efecto del Diseño . 14,93 14,42 25,06 14,74

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   0    1    0    0

Trabajo asalariado bruto   239 249   207 792   224 293   218 787   211 302

Error Estándar   9 672   14 751   14 470   20 074   12 265

  220 222   178 774   195 828   179 298   187 176

  258 276   236 810   252 759   258 276   235 429

4,0 7,10 6,45 9,18 5,80

Efecto del Diseño 3,4 2,4 2,5 4,6 1,6

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   0    1    0    0
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Continúa en la siguiente 

Monetario   231 259   201 534   217 057   210 704   202 894

Error Estándar   9 476   14 725   14 043   19 558   11 863

  212 618   172 569   189 432   172 230   179 557

  249 900   230 500   244 682   249 177   226 230

4,1 7,3 6,5 9,3 5,8

Efecto del Diseño 3,4 2,5 2,4 4,5 1,7

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   0    1    1    1

No monetario   7 990   6 257   7 236   8 084   8 409

Error Estándar    486    769    938    945   1 117

  7 034   4 744   5 390   6 224   6 210

  8 945   7 771   9 082   9 943   10 607

6,1 12,3 13,0 11,7 13,3

Efecto del Diseño 1,2 1,8 1,4 1,3 1,0

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1

Trabajo independiente formal   44 649   51 187   39 248   45 692   42 104

Error Estándar   5 234   9 621   8 322   14 018   10 635

  34 352   32 260   22 876   18 117   21 183

  54 946   70 113   55 619   73 266   63 025

11,7 18,80 21,20 30,68 25,26

Efecto del Diseño 1,4 1,2 1,5 2,6 0,9

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1

Monetario   44 177   50 512   38 968   45 075   41 822

Error Estándar   5 229   9 549   8 299   14 034   10 630

  33 890   31 727   22 643   17 468   20 911

  54 464   69 297   55 293   72 682   62 733

11,8 18,91 21,30 31,13 25,42

Efecto del Diseño 1,4 1,2 1,5 2,6 0,9

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1
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Continúa en la siguiente 

Salario   23 158   24 884   23 441   24 393   19 682

Error Estándar   3 896   5 481   6 439   11 508   4 623

  15 494   14 101   10 775   1 755   10 588

  30 823   35 666   36 108   47 032   28 776

16,8 22,03 27,47 47,18 23,49

Efecto del Diseño 2,8 1,1 1,5 8,5 1,1

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    0    1    1

Ganancia   21 019   25 628   15 527   20 682   22 139

Error Estándar   2 712   5 278   3 367   6 377   7 140

  15 684   15 244   8 904   8 137   8 094

  26 354   36 012   22 150   33 226   36 185

12,9 20,60 21,68 30,83 32,25

Efecto del Diseño 0,9 1,2 1,1 1,0 0,9

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   0    0    1    0

No monetario    472    675    279    617    282

Error Estándar    93    206    103    247    126

   288    270    78    131    35

   655   1 079    481   1 102    529

19,8 30,46 36,72 40,00 44,48

Efecto del Diseño 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1

Trabajo independiente informal   28 467   30 455   26 776   29 558   26 799

Error Estándar   1 910   5 182   3 088   3 989   2 825

  24 710   20 261   20 702   21 711   21 242

  32 224   40 648   32 851   37 405   32 356

6,7 17,01 11,53 13,50 10,54

Efecto del Diseño 1,4 1,9 1,2 1,2 1,1

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1
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Continúa en la siguiente 

Monetario   26 621   28 430   24 782   27 701   25 293

Error Estándar   1 873   5 088   2 920   3 958   2 736

  22 937   18 421   19 039   19 916   19 910

  30 305   38 440   30 526   35 486   30 676

7,0 17,90 11,78 14,29 10,82

Efecto del Diseño 1,4 1,9 1,2 1,3 1,1

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1

No monetario   1 846   2 024   1 994   1 857   1 506

Error Estándar    230    493    594    428    376

  1 393   1 054    825   1 014    765

  2 299   2 995   3 163   2 699   2 247

12,5 24,37 29,80 23,07 25,00

Efecto del Diseño 1,2 1,5 1,3 1,2 1,4

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   0    1    1    1

Transferencias recibidas en dinero   38 497   31 971   42 177   39 608   40 165

Error Estándar   3 178   3 533   4 629   10 397   4 391

  32 244   25 021   33 071   19 154   31 527

  44 749   38 922   51 283   60 061   48 803

8,3 11,05 10,98 26,25 10,93

Efecto del Diseño 1,4 1,5 1,6 1,4 1,7

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   0    0    1    1

Alquiler y Renta de la propiedad   38 595   48 952   29 852   35 281   40 644

Error Estándar   3 598   9 257   6 421   8 214   9 596

  31 518   30 743   17 220   19 122   21 766

  45 673   67 162   42 483   51 439   59 521

9,3 18,91 21,51 23,28 23,61

Efecto del Diseño 1,0 1,75 1,69 1,06 1,30

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    0    1    0
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Continúa en la siguiente 

Otros Ingresos   7 332   6 506   4 855   7 074   10 893

Error Estándar    590    763    690   1 301   1 535

  6 172   5 005   3 498   4 515   7 873

  8 493   8 008   6 212   9 632   13 913

8,0 11,7 14,2 18,4 14,1

Efecto del Diseño 1,3 0,9 1,2 1,1 1,7

Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

Urbana    1    1    1    1

Ingreso Promedio   423 000   433 426   427 592   417 033   415 663

Error Estándar   14 317   37 102   33 497   43 531   32 229

  394 774   360 276   361 548   331 208   352 120

  451 227   506 576   493 635   502 859   479 206

3,4 8,6 7,8 10,4 7,8

Efecto del Diseño 1,7 2,6 3,6 3,8 1,7

Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1

Hogar   715 641   675 851   736 623   740 755   704 977

Error Estándar   30 876   85 902   95 104   137 980   91 019

  654 902   506 487   549 116   468 713   525 523

  776 380   845 215   924 130  1 012 797   884 431

4,3 12,7 12,9 18,6 12,9

Efecto del Diseño . 12,7 14,6 30,7 13,8

Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    0    0

Trabajo asalariado bruto   293 477   249 788   280 810   262 464   254 674

Error Estándar   13 097   19 869   18 476   25 950   15 927

  267 654   210 616   244 382   211 302   223 273

  319 299   288 961   317 237   313 627   286 075

4,5 8,0 6,6 9,9 6,3

Efecto del Diseño 2,9 1,9 1,9 3,9 1,2

Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    0    0



Argüel lo Venegas 63

Continúa en la siguiente 

Monetario   285 532   244 591   272 990   254 484   246 444

Error Estándar   12 837   19 965   17 908   25 278   15 179

  260 223   205 228   237 683   204 646   216 518

  310 841   283 955   308 296   304 322   276 371

4,5 8,2 6,6 9,9 6,2

Efecto del Diseño 2,9 2,0 1,9 3,9 1,2

Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    1    1

No monetario   7 945   5 197   7 820   7 980   8 230

Error Estándar    644    685   1 220   1 268   1 597

  6 674   3 846   5 414   5 480   5 082

  9 215   6 548   10 226   10 481   11 378

8,1 13,2 15,6 15,9 19,4

Efecto del Diseño 1,0 1,0 1,2 1,3 0,8

Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    1    1

Trabajo independiente formal   55 893   69 749   45 548   53 124   56 563

Error Estándar   6 999   15 349   10 010   17 713   16 841

  42 094   39 487   25 811   18 201   23 360

  69 692   100 011   65 284   88 046   89 766

12,5 22,0 22,0 33,3 29,8

Efecto del Diseño 1,2 1,1 1,6 4,5 0,8

Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1

Monetario   55 305   68 930   45 220   52 245   56 308

Error Estándar   6 995   15 237   9 988   17 768   16 836

  41 515   38 888   25 528   17 213   23 113

  69 096   98 971   64 913   87 276   89 503

12,6 22,1 22,1 34,0 29,9

Efecto del Diseño 1,2 1,1 1,6 4,6 0,8

Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1
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Continúa en la siguiente 

Salario   30 722   35 683   25 099   33 763   27 803

Error Estándar   5 687   9 034   6 739   16 426   7 210

  19 510   17 873   11 813   1 378   13 587

  41 934   53 494   38 385   66 148   42 020

18,5 25,3 26,8 48,7 25,9

Efecto del Diseño 2,9 1,1 1,8 7,9 1,0

Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    1    1

Ganancia   24 584   33 246   20 121   18 482   28 505

Error Estándar   3 134   7 942   4 738   3 621   11 446

  18 405   17 588   10 779   11 342   5 937

  30 763   48 905   29 463   25 621   51 072

12,7 23,9 23,5 19,6 40,2

Efecto del Diseño 0,7 1,2 0,9 0,8 0,8

Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    0    0

No monetario    587    819    327    879    255

Error Estándar    141    306    130    385    166

   310    215    70    119 -   73

   865   1 424    585   1 638    583

24,0 37,4 39,8 43,8 65,3

Efecto del Diseño 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0

Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    1    1

Trabajo independiente informal   27 790   35 912   26 363   25 434   24 256

Error Estándar   2 548   8 337   3 927   4 264   3 099

  22 766   19 475   18 620   17 027   18 145

  32 815   52 349   34 106   33 841   30 367

9,2 23,2 14,9 16,8 12,8

Efecto del Diseño 1,5 1,9 1,2 1,3 1,0

Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    1    1
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Continúa en la siguiente 

Monetario   26 596   34 537   24 924   24 198   23 550

Error Estándar   2 547   8 265   3 830   4 351   2 997

  21 576   18 242   17 373   15 620   17 642

  31 617   50 832   32 475   32 776   29 459

9,6 23,9 15,4 18,0 12,7

Efecto del Diseño 1,6 1,9 1,3 1,5 0,9

Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    0

No monetario   1 194   1 375   1 439   1 236    706

Error Estándar    221    387    593    440    283

   759    612    269    368    147

  1 629   2 138   2 609   2 104   1 264

18,5 28,1 41,2 35,6 40,1

Efecto del Diseño 1,5 1,3 1,3 2,5 1,5

Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1

Transferencias recibidas en dinero   49 034   43 425   50 038   51 031   50 969

Error Estándar   5 050   5 561   5 585   16 440   6 394

  39 078   32 462   39 027   18 618   38 364

  58 989   54 388   61 049   83 443   63 575

10,3 12,8 11,2 32,2 12,5

Efecto del Diseño 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5

Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    0    1

Alquiler y Renta de la propiedad   45 482   61 614   40 475   36 892   45 797

Error Estándar   4 281   14 608   9 685   7 891   12 747

  37 043   32 812   21 381   21 333   20 666

  53 922   90 416   59 569   52 450   70 928

9,4 23,7 23,9 21,4 27,8

Efecto del Diseño 0,7 1,8 1,6 0,9 0,9

Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    0    1    0
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Continúa en la siguiente 

Otros Ingresos   7 217   6 183   4 479   6 571   11 908

Error Estándar    868   1 099    897   1 813   2 338

  5 506   4 017   2 710   2 996   7 298

  8 928   8 349   6 249   10 145   16 518

12,0 17,8 20,0 27,6 19,6

Efecto del Diseño 1,3 0,8 1,1 1,0 1,6

Muestra   2 530    633    642    632    623

Rural    1    1    1    1

Ingreso Promedio   236 083   233 897   216 995   241 010   250 147

Error Estándar   13 959   24 016   21 793   31 296   31 872

  208 459   186 369   173 867   179 077   187 073

  263 707   281 424   260 123   302 943   313 220

5,9 10,3 10,0 13,0 12,7

Efecto del Diseño 2,6 2,7 1,9 1,8 5,0

Muestra   1 701    446    426    408    421

   0    1    0    0

Hogares   436 947   473 403   415 226   399 949   466 325

Error Estándar   12 760   81 600   67 367   66 401   75 827

  411 845   311 919   281 909   268 544   316 265

  462 049   634 887   548 543   531 354   616 385

2,9 17,2 16,2 16,6 16,3

Efecto del Diseño . 18,7 13,9 13,8 16,3

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    1

Trabajo asalariado bruto   150 433   147 836   124 032   137 892   145 734

Error Estándar   9 046   18 288   12 993   15 112   14 330

  132 531   111 644   98 319   107 987   117 375

  168 334   184 027   149 745   167 797   174 093

6,0 12,4 10,5 11,0 9,8

Efecto del Diseño 2,6 3,3 2,5 2,1 2,3

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    1
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Continúa en la siguiente 

Monetario   142 369   140 065   117 831   129 617   137 055

Error Estándar   8 754   17 603   12 315   14 490   13 925

  125 046   105 228   93 460   100 942   109 498

  159 693   174 901   142 202   158 292   164 611

6,1 12,6 10,5 11,2 10,2

Efecto del Diseño 2,5 3,2 2,4 2,0 2,3

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    1

No monetario   8 063   7 771   6 201   8 275   8 680

Error Estándar    728   1 524   1 418   1 351   1 429

  6 622   4 755   3 395   5 601   5 852

  9 505   10 787   9 007   10 949   11 507

9,0 19,6 22,9 16,3 16,5

Efecto del Diseño 1,9 2,4 2,1 1,1 2,4

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1

Trabajo independiente formal   26 233   24 686   28 072   31 926   20 245

Error Estándar   6 993   8 085   14 709   20 588   7 802

  12 394   8 686 -  1 038 -  8 816   4 805

  40 072   40 685   57 181   72 669   35 686

26,7 32,8 52,4 64,5 38,5

Efecto del Diseño 1,4 1,2 1,5 1,2 2,2

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1

Monetario   25 950   24 217   27 877   31 796   19 921

Error Estándar   6 981   8 041   14 655   20 584   7 780

  12 135   8 305 -  1 125 -  8 940   4 525

  39 766   40 129   56 880   72 531   35 317

26,9 33,2 52,6 64,7 39,1

Efecto del Diseño 1,4 1,3 1,5 1,2 2,2

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    1



Simposio Costa Rica a la luz de la ENIG 200468    

Continúa en la siguiente 

Salario   10 770   9 465   20 501   7 040   7 405

Error Estándar   3 387   3 203   13 273   3 884   3 669

  4 068   3 126 -  5 766 -   647    144

  17 473   15 805   46 767   14 727   14 665

31,4 33,8 64,7 55,2 49,5

Efecto del Diseño 1,4 1,2 1,4 1,3 2,9

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1

Ganancia   15 180   14 752   7 376   24 756   12 517

Error Estándar   5 002   6 013   3 945   16 823   4 713

  5 281   2 852 -   431 -  8 536   3 190

  25 079   26 651   15 184   58 048   21 843

33,0 40,8 53,5 68,0 37,7

Efecto del Diseño 1,3 1,5 2,4 1,1 1,4

Muestra   1 701    446    426    408    421

   0    1    1    1

No monetario    282    469    194    131    324

Error Estándar    89    233    165    97    190

   106    7 -   133 -   61 -   53

   459    930    522    322    701

31,6 49,8 85,2 74,0 58,8

Efecto del Diseño 0,9 0,9 2,3 0,9 0,7

Muestra   1 701    446    426    408    421

   0    1    0    1

Trabajo independiente informal   29 575   22 664   27 510   37 195   30 643

Error Estándar   2 798   3 694   4 978   7 457   5 188

  24 037   15 354   17 659   22 438   20 375

  35 112   29 974   37 360   51 952   40 911

9,5 16,3 18,1 20,0 16,9

Efecto del Diseño 1,1 1,0 1,1 1,0 1,2

Muestra   1 701    446    426    408    421

   0    1    0    1
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Continúa en la siguiente 

Monetario   26 661   19 713   24 530   34 189   27 927

Error Estándar   2 646   3 117   4 411   7 220   5 088

  21 425   13 544   15 801   19 901   17 858

  31 898   25 881   33 260   48 476   37 997

9,9 15,8 18,0 21,1 18,2

Efecto del Diseño 1,1 0,9 1,1 1,0 1,2

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1

No monetario   2 913   2 951   2 979   3 006   2 716

Error Estándar    499   1 045   1 258    967    793

  1 925    884    490   1 093   1 146

  3 901   5 019   5 468   4 919   4 285

17,1 35,4 42,2 32,2 29,2

Efecto del Diseño 1,2 1,5 1,3 1,0 1,3

Muestra   1 701    446    426    408    421

   0    0    1    1

Transferencias recibidas en dinero   21 239   15 619   28 232   18 451   23 830

Error Estándar   2 418   1 333   7 950   3 745   4 676

  16 453   12 982   12 499   11 039   14 576

  26 025   18 257   43 964   25 862   33 084

11,4 8,5 28,2 20,3 19,6

Efecto del Diseño 2,1 0,7 2,5 1,9 1,8

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    1

Alquiler y Renta de la propiedad   27 315   30 876   11 005   32 297   32 852

Error Estándar   6 556   9 217   4 040   18 472   14 560

  14 342   12 636   3 009 -  4 258   4 039

  40 289   49 116   19 001   68 851   61 666

24,0 29,9 36,7 57,2 44,3

Efecto del Diseño 1,8 1,6 2,1 1,3 3,5

Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    0
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Por fuente de ingreso, a nivel nacional y en la zona urbana solo un trimestre da una estimación del 
trabajo asalariado bruto dentro del IC estimado en la encuesta,  en la zona rural tres de las cuatro 
estimaciones están dentro del IC de la encuesta. Los CV son menores al 10% a nivel nacional y 
en la zona urbana, y menores al 13% en la zona rural. El mismo comportamiento se presenta al 
desagregar el ingreso del trabajo asalariado bruto en monetario y no monetario, los CV para estas 
fuentes de ingreso aumentan hasta un 23% en la zona rural. 

Aunque la estimación del ingreso por trabajo independiente informal  de los cuatro trimestres caen 
dentro del IC de la encuesta, los CV llegan a ser bastante altos, hasta  un 17% a nivel nacional, 
33% en la zona urbana y  20% en la zona rural. La estimación del ingreso por transferencias y la 
estimación del ingreso por alquiler y renta presentan CV bastante altos por trimestre, inclusive a 
nivel nacional.

La estimación del ingreso promedio de los perceptores por fuente de ingreso presenta una mejor 
precisión que los obtenidos a nivel de hogar (Cuadro 12). El ingreso monetario para los trabajadores 
independientes informales presentó CV mayores al 20% en el primer y tercer trimestre aunque las 
estimaciones se mantienen dentro de los IC de la estimación de la encuesta. Las transferencias 
recibidas en dinero y el ingreso por alquiler y renta de la propiedad presentan problemas de 
estimación en el tercer trimestre.

Otros Ingresos   7 522   6 968   5 522   8 006   9 359

Error Estándar    627    981   1 043   1 415   1 512

  6 281   5 027   3 457   5 205   6 367

  8 763   8 910   7 586   10 806   12 350

8,3 14,1 18,9 17,7 16,2

Efecto del Diseño 1,2 1,1 1,2 1,1 1,6

Muestra   1 701    446    426    408    421
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Continúa en la siguiente 

CUADRO 12
ERRORES DE MUESTREO DEL INGRESO PROMEDIO DE LOS PRECEPTORES

POR TRIMESTRE Y ZONA

Fuente de Ingreso Trimestre
Costa Rica I II III IV

Total país    1    1    1    1
Ingreso   171 440   165 772   169 559   181 658   167 715
Error Estándar   5 539   12 010   11 660   16 743   11 790

  160 543   142 146   146 622   148 721   144 523
  182 336   189 398   192 496   214 595   190 906

3,23 7,25 6,88 9,22 7,03
Efecto del Diseño 2,59 3,35 4,17 4,45 2,76
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178

   1    1    0    1
Perceptores  2 367 433  2 435 026  2 388 995  2 231 179  2 442 737
Error Estándar   66 880   256 519   243 948   295 214   251 653

 2 235 870  1 930 412  1 909 110  1 650 446  1 947 697
 2 498 996  2 939 640  2 868 880  2 811 912  2 937 777

2,82 10,53 10,21 13,23 10,30
Efecto del Diseño . 33,40 30,59 46,92 32,08
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178

Trabajo asalariado bruto    1    1    1    1
Ingreso   194 785   188 351   200 620   198 297   191 402
Error Estándar   6 245   12 019   12 046   18 350   11 669

  182 501   164 707   176 924   162 200   168 447
  207 069   211 994   224 317   234 393   214 356

3,21 6,38 6,00 9,25 6,10
Efecto del Diseño 3,06 2,73 2,86 7,34 2,43
Muestra   5 105   1 330   1 297   1 232   1 246

   1    1    1    1
Perceptores  1 415 689  1 423 828  1 423 958  1 402 446  1 415 261
Error Estándar   56 597   155 275   150 875   222 337   150 496

 1 304 354  1 118 378  1 127 164   965 073  1 119 213
 1 527 024  1 729 278  1 720 752  1 839 819  1 711 309

4,00 10,91 10,60 15,85 10,63
Efecto del Diseño . 20,39 19,25 42,24 19,24
Muestra   5 105   1 330   1 297   1 232   1 246
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Continúa en la siguiente 

Monetario    1    1    1    1
Ingreso   189 095   183 821   195 071   192 053   185 008
Error Estándar   6 146   12 062   11 748   18 149   11 355

  177 004   160 093   171 961   156 352   162 671
  201 186   207 548   218 180   227 755   207 344

3,25 6,56 6,02 9,45 6,14
Efecto del Diseño 3,06 2,77 2,81 7,30 2,49
Muestra   5 079   1 322   1 292   1 225   1 240

   1    1    1    1
Perceptores  1 409 591  1 415 574  1 420 090  1 396 362  1 409 149
Error Estándar   56 638   154 655   150 543   222 093   149 991

 1 298 176  1 111 343  1 123 949   959 470  1 114 093
 1 521 006  1 719 805  1 716 231  1 833 254  1 704 205

4,02 10,93 10,60 15,91 10,64
Efecto del Diseño . 20,32 19,22 42,30 19,17
Muestra   5 079   1 322   1 292   1 225   1 240

No monetario    0    1    1    1
Ingreso   32 497   29 523   32 668   35 224   32 048
Error Estándar   1 485   2 547   3 085   2 730   3 507

  29 574   24 511   26 597   29 851   25 146
  35 420   34 535   38 739   40 597   38 950

4,57 8,63 9,44 7,75 10,94
Efecto del Diseño 1,00 1,88 1,28 0,99 0,81
Muestra   1 034    258    246    241    289

   1    1    1    0
Perceptores   283 371   269 857   264 995   281 753   317 647
Error Estándar   14 273   33 836   34 857   48 322   38 840

  255 286   203 275   196 404   186 665   241 217
  311 456   336 439   333 586   376 841   394 077

5,04 12,54 13,15 17,15 12,23
Efecto del Diseño . 5,07 5,45 10,05 6,01
Muestra   1 034    258    246    241    289
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Continúa en la siguiente 

Trabajo independiente informal    1    1    1    1
Ingreso   109 844   110 469   101 299   114 727   112 060
Error Estándar   6 319   16 886   10 639   11 830   10 977

  97 413   77 251   80 371   91 456   90 466
  122 275   143 687   122 227   137 998   133 654

5,75 15,29 10,50 10,31 9,80
Efecto del Diseño 1,32 1,82 1,41 0,92 1,48
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178

   1    1    1    1
Perceptores   298 701   316 832   304 469   293 884   280 114
Error Estándar   12 283   40 817   38 152   37 948   36 909

  274 538   236 539   229 419   219 234   207 508
  322 864   397 125   379 519   368 534   352 720

4,11 12,88 12,53 12,91 13,18
Efecto del Diseño 2,14 5,00 4,54 4,65 4,61
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178

Monetario    1    1    1    1
Ingreso   102 884   103 127   93 340   108 166   106 219
Error Estándar   6 303   16 850   10 158   11 955   11 166

  90 485   69 980   73 358   84 649   84 253
  115 283   136 273   113 322   131 683   128 185

6,13 16,34 10,88 11,05 10,51
Efecto del Diseño 1,38 1,88 1,45 0,97 1,57
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178

   1    1    1    1
Perceptores   298 230   316 832   305 822   292 130   278 910
Error Estándar   12 277   40 817   38 636   37 599   36 831

  274 079   236 539   229 819   218 167   206 457
  322 381   397 125   381 825   366 093   351 363

4,12 12,88 12,63 12,87 13,21
Efecto del Diseño 2,14 5,00 4,64 4,59 4,61
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178
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Continúa en la siguiente 

No monetario    1    1    1    1
Ingreso   18 601   18 653   19 291   18 618   17 689
Error Estándar   2 098   4 231   5 564   3 435   3 293

  14 473   10 330   8 344   11 861   11 212
  22 729   26 975   30 237   25 375   24 167

11,28 22,68 28,85 18,45 18,62
Efecto del Diseño 1,25 1,57 1,39 0,97 1,08
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178

   1    1    1    1
Perceptores   114 374   124 716   119 076   113 760   99 718
Error Estándar   8 444   22 191   20 621   20 740   21 612

  97 764   81 063   78 512   72 960   57 203
  130 984   168 369   159 640   154 560   142 233

7,38 17,79 17,32 18,23 21,67
Efecto del Diseño 2,42 3,68 3,32 3,52 4,35
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178

Transferencias recibidas en dinero    0    1    0    1
Ingreso   63 703   50 632   63 312   76 069   65 219
Error Estándar   4 916   5 822   6 568   18 241   6 780

  54 033   39 180   50 392   40 186   51 883
  73 374   62 083   76 233   111 952   78 556

7,72 11,50 10,37 23,98 10,40
Efecto del Diseño 1,49 2,06 2,12 1,40 2,15
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178

   1    0    0    1
Perceptores   696 524   725 698   767 335   593 943   721 335
Error Estándar   20 259   84 900   83 126   70 462   81 069

  656 672   558 687   603 813   455 334   561 859
  736 376   892 709   930 857   732 552   880 811

2,91 11,70 10,83 11,86 11,24
Efecto del Diseño 3,09 9,88 9,00 8,19 9,06
Muestra   8 722   2 283   2 218   2 043   2 178
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Alquiler y Renta de la propiedad    1    0    1    1
Ingreso   176 000   199 546   134 159   175 061   192 727
Error Estándar   14 377   31 583   23 152   36 926   36 238

  147 703   137 381   88 590   102 381   121 401
  204 297   261 710   179 728   247 741   264 053

8,17 15,83 17,26 21,09 18,80
Efecto del Diseño 0,90 1,59 1,31 0,98 0,98
Muestra    959    276    235    222    226

   0    1    0    1
Perceptores   252 751   281 934   256 298   229 889   247 012
Error Estándar   11 364   36 133   34 081   35 536   33 312

  230 384   210 814   189 217   159 945   181 445
  275 118   353 054   323 379   299 833   312 579

4,50 12,82 13,30 15,46 13,49
Efecto del Diseño . 6,06 5,73 6,71 5,61
Muestra    959    276    235    222    226
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En cuanto a la estimación del gasto corriente y el gasto de consumo promedio de los hogares  por 
trimestre se mantienen dentro de los IC estimados para la encuesta, tanto a nivel nacional como por 
zona urbana y rural (Cuadro 13).  Los CV son bastantes aceptables, menores al 10%.  

Continúa en la siguiente 

CUADRO 13
ERRORES DE MUESTREO DEL GASTO CORRIENTE PROMEDIO DEL HOGAR

POR TRIMESTRE Y ZONA

Zona y grupo de gasto 
Trimestre

Costa Rica I II III IV

   1    1    1    1
Total País   280 648   277 016   294 042   272 533   280 894

Error Estándar   7 101   18 795   19 522   20 067   16 652
  266 679   240 044   255 640   233 059   248 138
  294 618   313 988   332 444   312 007   313 650

2,5 6,8 6,6 7,4 5,9
Efecto del Diseño 2,0 3,1 3,7 4,4 2,6
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1
Total de hogares 1 152 588 1 149 254 1 151 849 1 140 704 1 171 302

Error Estándar  33 409  118 481  116 546  153 126  118 466
1 086 867  916 184  922 584  839 481  938 260
1 218 309 1 382 324 1 381 114 1 441 927 1 404 344

2,9 10,3 10,1 13,4 10,1
Efecto del Diseño . 14,9 14,4 25,1 14,7
Muestra  4 231  1 079  1 068  1 040  1 044

   1    1    1    1
Gasto de Consumo   243 389   242 837   253 945   233 857   244 978

Error Estándar   5 827   16 046   16 657   15 829   14 097
  231 927   211 273   221 178   202 720   217 247
  254 852   274 401   286 712   264 995   272 709

2,4 6,6 6,6 6,8 5,8
Efecto del Diseño 1,9 3,1 3,6 4,2 2,7
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    0
Alimentos, Tabaco y Bebidas 1/   53 270   54 957   54 457   53 409   50 238

Error Estándar    998   1 954   2 265   2 160   2 160
  51 307   51 114   50 002   49 161   45 988
  55 233   58 800   58 912   57 658   54 488

1,9 3,6 4,2 4,0 4,3
Efecto del Diseño 1,6 1,7 1,9 1,8 2,2
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044
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Continúa en la siguiente 

   0    0    1    0
Prendas de Vestir y Calzado   16 785   14 637   12 524   15 877   24 206

Error Estándar    644   1 501    965   1 199   1 515
  15 517   11 684   10 626   13 519   21 226
  18 052   17 591   14 422   18 236   27 186

3,8 10,3 7,7 7,6 6,3
Efecto del Diseño 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    0    0
Alquiler de Vivienda, Agua, Electricidad y otros Combustibles 2/   25 772   24 784   26 521   23 932   28 237

Error Estándar    690   1 785   1 817   1 700   1 817
  24 415   21 272   22 946   20 587   24 663
  27 129   28 295   30 096   27 277   31 810

2,7 7,2 6,9 7,1 6,4
Efecto del Diseño 1,5 2,1 2,6 3,2 2,0
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1
Muebles, Artículos para el Hogar y otros 3/   21 745   22 004   22 513   20 643   22 046

Error Estándar    789   1 843   1 897   1 831   2 109
  20 192   18 378   18 781   17 041   17 898
  23 298   25 629   26 245   24 245   26 195

3,6 8,4 8,4 8,9 9,6
Efecto del Diseño 1,6 2,2 2,7 3,0 1,9
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    0    1    1
Salud   11 430   11 610   12 532   10 457   11 321

Error Estándar    520   1 670   1 349   1 121   1 165
  10 407   8 323   9 878   8 252   9 030
  12 454   14 896   15 186   12 662   13 613

4,6 14,4 10,8 10,7 10,3
Efecto del Diseño 0,9 2,0 1,4 1,2 1,6
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    0    1    0
Transporte   35 994   35 101   41 732   35 743   31 589

Error Estándar   1 965   3 303   4 525   5 784   2 956
  32 128   28 602   32 830   24 364   25 773
  39 860   41 599   50 633   47 121   37 405

5,5 9,4 10,8 16,2 9,4
Efecto del Diseño 2,0 1,6 1,9 4,0 1,6
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044
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Continúa en la siguiente 

   0    0    1    1
Comunicaciones   11 385   10 702   12 804   10 983   11 164

Error Estándar    340    838    935    933    765
  10 716   9 053   10 963   9 147   9 660
  12 054   12 351   14 644   12 819   12 668

3,0 7,8 7,3 8,5 6,8
Efecto del Diseño 1,8 3,0 2,4 4,0 2,6
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   0    1    0    0
Recreación y cultura   19 160   21 169   18 541   15 846   21 685

Error Estándar    889   3 056   1 723   1 629   1 682
  17 411   15 159   15 151   12 641   18 376
  20 909   27 180   21 931   19 052   24 994

4,6 14,4 9,3 10,3 7,8
Efecto del Diseño 2,0 3,0 2,9 2,7 2,2
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   0    0    1    1
Educación   8 647   7 542   10 875   8 259   8 044

Error Estándar    456   1 046   1 449   1 001   1 438
  7 750   5 484   8 025   6 291   5 216
  9 544   9 600   13 724   10 227   10 872

5,3 13,9 13,3 12,1 17,9
Efecto del Diseño 0,9 1,9 2,2 1,4 1,2
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    0
Comidas y Bebidas fuera del Hogar   21 244   22 129   22 057   20 937   19 918

Error Estándar    626   1 519   1 495   1 464   1 218
  20 013   19 141   19 116   18 057   17 522
  22 474   25 117   24 998   23 818   22 314

2,9 6,9 6,8 7,0 6,1
Efecto del Diseño 1,4 2,1 1,9 1,7 1,8
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    0    1    0
Bienes y Servicios Diversos 4/   17 958   18 203   19 391   17 770   16 530

Error Estándar    591   1 436   1 653   1 330   1 290
  16 795   15 379   16 139   15 154   13 992
  19 121   21 028   22 643   20 387   19 068

3,3 7,9 8,5 7,5 7,8
Efecto del Diseño 1,6 1,9 3,1 2,8 1,9
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044
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Continúa en la siguiente 

   1    1    1    1
Gastos no imputables al consumo   37 259   34 179   40 097   38 676   35 916

Error Estándar   1 576   3 154   3 456   4 636   2 867
  34 160   27 974   33 298   29 557   30 275
  40 359   40 384   46 895   47 795   41 556

4,2 9,2 8,6 12,0 8,0
Efecto del Diseño 2,0 2,0 2,6 3,9 1,7
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1
Impuestos 5/   6 160   6 234   6 962   5 989   5 507

Error Estándar    520   1 143   1 273   1 508    888
  5 137   3 986   4 458   3 023   3 761
  7 183   8 482   9 466   8 956   7 253

8,4 18,3 18,3 25,2 16,1
Efecto del Diseño 1,6 1,9 2,3 3,5 1,3
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    0    1    1
Contribuciones Sociales 6/   16 261   15 203   18 141   16 078   15 709

Error Estándar    567   1 266   1 284   1 449   1 077
  15 146   12 713   15 616   13 228   13 590
  17 376   17 693   20 666   18 928   17 827

3,5 8,3 7,1 9,0 6,9
Efecto del Diseño 1,8 2,2 2,1 3,0 1,7
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   0    1    0    1
Transferencias en Dinero   13 066   10 870   13 054   14 940   13 068

Error Estándar    761   1 088   1 168   2 127   1 271
  11 570   8 729   10 756   10 756   10 569
  14 562   13 010   15 352   19 123   15 567

5,8 10,0 8,9 14,2 9,7
Efecto del Diseño 2,3 1,3 1,5 3,6 1,7
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044

   1    1    1    1
Otros gastos de no consumo   1 772   1 872   1 940   1 669   1 632

Error Estándar    149    341    460    350    372
  1 478   1 203   1 035    981    899
  2 066   2 542   2 844   2 357   2 365

8,4 18,2 23,7 21,0 22,8
Efecto del Diseño 1,2 1,8 2,2 2,2 1,7
Muestra   4 231   1 079   1 068   1 040   1 044
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Continúa en la siguiente 

   1    1    1    1
Urbana   337 979   341 866   355 813   321 699   336 559

Error Estándar   9 759   27 693   26 879   26 868   23 260
  318 739   287 267   302 819   268 726   290 700
  357 219   396 465   408 807   374 673   382 419

2,9 8,1 7,6 8,4 6,9
Efecto del Diseño 1,7 2,7 3,6 4,0 2,2
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1
Total de hogares  715 641  675 851  736 623  740 755  704 977

Error Estándar  30 876  85 902  95 104  137 980  91 019
 654 765  506 869  549 538  469 326  525 928
 776 517  844 833  923 708 1 012 184  884 026

4,3 12,7 12,9 18,6 12,9
Efecto del Diseño . 11,7 13,4 28,1 12,7
Muestra  2 530   633   642   632   623

   1    1    1    1
Gasto de Consumo   290 489   296 847   303 655   274 723   290 810

Error Estándar   8 012   23 931   22 941   21 082   19 653
  274 692   249 664   258 424   233 159   252 062
  306 286   344 031   348 887   316 288   329 558

2,8 8,1 7,6 7,7 6,8
Efecto del Diseño 1,6 2,7 3,6 3,7 2,2
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    0    1    0
Alimentos, Tabaco y Bebidas 1/   58 027   60 499   61 260   56 834   53 754

Error Estándar   1 325   2 509   3 020   2 592   3 077
  55 415   55 552   55 305   51 724   47 686
  60 639   65 447   67 215   61 944   59 821

2,3 4,1 4,9 4,6 5,7
Efecto del Diseño 1,5 1,3 1,7 1,4 2,3
Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    0    1    0
Prendas de Vestir y Calzado   19 295   16 720   14 861   18 368   27 639

Error Estándar    916   2 336   1 398   1 609   2 058
  17 488   12 115   12 105   15 196   23 582
  21 101   21 325   17 617   21 540   31 697

4,7 14,0 9,4 8,8 7,4
Efecto del Diseño 2,1 2,2 2,4 2,2 2,1
Muestra   2 530    633    642    632    623
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   1    1    0    0
Alquiler de Vivienda, Agua, Electricidad y otros Combustibles 2/   31 587   31 253   32 691   28 745   34 435

Error Estándar    990   2 697   2 479   2 304   2 475
  29 635   25 935   27 803   24 203   29 555
  33 540   36 571   37 580   33 287   39 316

3,1 8,6 7,6 8,0 7,2
Efecto del Diseño 1,3 1,9 2,1 2,9 1,5
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1
Muebles, Artículos para el Hogar y otros 3/   25 260   26 678   26 022   23 521   25 303

Error Estándar   1 058   2 663   2 694   2 524   2 977
  23 173   21 429   20 711   18 543   19 433
  27 346   31 928   31 333   28 498   31 173

4,2 10,0 10,4 10,7 11,8
Efecto del Diseño 1,3 1,8 3,1 2,9 1,6
Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    0    1
Salud   14 714   16 581   14 735   12 980   15 067

Error Estándar    736   2 652   1 389   1 689   1 758
  13 264   11 352   11 996   9 649   11 602
  16 165   21 810   17 474   16 310   18 532

5,0 16,0 9,4 13,0 11,7
Efecto del Diseño 0,9 1,8 1,6 1,1 1,4
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    0    1    0
Transporte   43 747   43 380   49 532   44 039   37 742

Error Estándar   2 733   4 781   6 015   7 871   4 550
  38 357   33 953   37 674   28 521   28 772
  49 136   52 807   61 391   59 557   46 712

6,2 11,0 12,1 17,9 12,1
Efecto del Diseño 2,0 1,4 2,5 3,9 1,4
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    0    0    1
Comunicaciones   14 651   14 286   16 699   13 680   14 129

Error Estándar    452   1 177   1 209   1 195    866
  13 759   11 966   14 316   11 324   12 422
  15 543   16 606   19 083   16 037   15 836

3,1 8,2 7,2 8,7 6,1
Efecto del Diseño 1,5 2,6 1,9 3,5 1,7
Muestra   2 530    633    642    632    623
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   0    1    0    0
Recreación y cultura   23 849   27 109   23 463   19 513   26 605

Error Estándar   1 387   4 889   2 460   2 481   2 424
  21 114   17 471   18 613   14 622   21 825
  26 583   36 748   28 314   24 405   31 385

5,8 18,0 10,5 12,7 9,1
Efecto del Diseño 2,1 2,8 2,7 3,1 1,9
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    0    1    1
Educación   12 279   11 142   14 767   11 354   12 003

Error Estándar    729   1 631   2 098   1 553   2 278
  10 843   7 926   10 631   8 292   7 511
  13 715   14 358   18 904   14 416   16 495

5,9 14,6 14,2 13,7 19,0
Efecto del Diseño 0,9 1,7 2,0 1,5 1,1
Muestra   2 530    633    642    632    623

   0    1    1    1
Comidas y Bebidas fuera del Hogar   25 079   26 834   25 714   24 387   23 579

Error Estándar    852   2 167   1 827   2 104   1 329
  23 399   22 561   22 111   20 239   20 958
  26 760   31 107   29 316   28 535   26 200

3,4 8,1 7,1 8,6 5,6
Efecto del Diseño 1,4 2,0 1,7 1,8 1,1
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    0    1    1
Bienes y Servicios Diversos 4/   22 001   22 364   23 910   21 302   20 554

Error Estándar    848   2 172   2 297   1 783   1 837
  20 329   18 082   19 381   17 786   16 932
  23 673   26 647   28 440   24 818   24 175

3,9 9,7 9,6 8,4 8,9
Efecto del Diseño 1,5 1,8 2,9 2,5 1,6
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    0    1    1
Gastos no imputables al consumo   47 490   45 019   52 158   46 976   45 749

Error Estándar   2 203   4 383   4 779   6 360   4 061
  43 146   36 378   42 735   34 437   37 742
  51 834   53 659   61 581   59 516   53 756

4,6 9,7 9,2 13,5 8,9
Efecto del Diseño 1,8 1,7 2,3 3,7 1,4
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1
Impuestos 5/   8 395   8 694   9 562   7 837   7 611

Error Estándar    781   1 685   1 937   2 266   1 271
  6 856   5 371   5 743   3 370   5 104
  9 935   12 016   13 380   12 304   10 118

9,3 19,4 20,3 28,9 16,7
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Efecto del Diseño 1,5 1,7 2,2 3,4 1,1
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    0    1    1
Contribuciones Sociales 6/   20 091   18 887   23 061   19 215   19 319

Error Estándar    789   1 551   1 685   2 006   1 430
  18 536   15 829   19 738   15 260   16 501
  21 646   21 945   26 384   23 171   22 138

3,9 8,2 7,3 10,4 7,4
Efecto del Diseño 1,7 1,6 1,7 2,9 1,3
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1
Transferencias en Dinero   16 506   14 622   16 805   17 706   16 517

Error Estándar   1 056   1 555   1 554   2 819   1 796
  14 424   11 556   13 740   12 148   12 976
  18 589   17 688   19 870   23 264   20 059

6,4 10,6 9,3 15,9 10,9
Efecto del Diseño 2,1 1,2 1,3 3,7 1,4
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1
Otros gastos de no consumo   2 497   2 816   2 730   2 218   2 301

Error Estándar    239    530    699    548    602
  2 026   1 771   1 352   1 136   1 114
  2 968   3 861   4 109   3 299   3 489

9,6 18,8 25,6 24,7 26,2
Efecto del Diseño 1,2 1,5 2,1 2,5 1,6
Muestra   2 530    633    642    632    623

   1    1    1    1
Rural   186 751   184 434   184 457   181 472   196 740

Error Estándar   8 159   15 604   16 278   15 696   17 759
  170 605   153 554   152 244   150 411   161 596
  202 898   215 313   216 670   212 533   231 885

4,4 8,5 8,8 8,6 9,0
Efecto del Diseño 2,8 3,2 2,1 2,5 3,6
Muestra   1 701    446    426    408    421

   0    1    0    0
Total de hogares   436 947   473 403   415 226   399 949   466 325

Error Estándar   12 760   81 600   67 367   66 401   75 827
  411 695   312 883   282 705   269 329   317 161
  462 199   633 923   547 747   530 569   615 489

2,9 17,2 16,2 16,6 16,3
Efecto del Diseño . 14,4 11,0 11,1 12,6
Muestra   1 701    446    426    408    421
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   1    1    1    1
Gasto de Consumo   166 249   165 730   165 758   158 169   175 691

Error Estándar   6 910   12 643   15 019   12 621   15 433
  152 574   140 710   136 036   133 193   145 150
  179 923   190 750   195 479   183 145   206 231

4,2 7,6 9,1 8,0 8,8
Efecto del Diseño 2,7 3,1 2,1 2,4 3,7
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    1
Alimentos, Tabaco y Bebidas 1/   45 479   47 044   42 388   47 066   44 923

Error Estándar   1 356   2 659   2 037   3 200   2 636
  42 795   41 781   38 357   40 733   39 707
  48 162   52 307   46 420   53 400   50 140

3,0 5,7 4,8 6,8 5,9
Efecto del Diseño 1,8 2,0 1,1 2,0 1,9
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    0
Prendas de Vestir y Calzado   12 674   11 664   8 378   11 265   19 016

Error Estándar    797   1 474    647   1 255   1 981
  11 097   8 746   7 098   8 781   15 097
  14 251   14 582   9 657   13 749   22 936

6,3 12,6 7,7 11,1 10,4
Efecto del Diseño 3,2 3,6 1,2 2,1 3,1
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    0
Alquiler de Vivienda, Agua, Electricidad y otros Combustibles 2/   16 247   15 547   15 575   15 017   18 866

Error Estándar    788   1 333   1 297   1 419   1 947
  14 687   12 910   13 009   12 208   15 012
  17 807   18 184   18 141   17 825   22 720

4,9 8,6 8,3 9,5 10,3
Efecto del Diseño 3,1 2,7 2,9 2,6 3,5
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1
Muebles, Artículos para el Hogar y otros 3/   15 989   15 330   16 288   15 313   17 123

Error Estándar   1 068   2 011   1 997   1 587   2 722
  13 876   11 350   12 336   12 172   11 737
  18 102   19 310   20 239   18 455   22 509

6,7 13,1 12,3 10,4 15,9
Efecto del Diseño 2,5 3,1 1,4 1,7 3,9
Muestra   1 701    446    426    408    421

   0    0    1    1
Salud   6 052   4 512   8 624   5 785   5 658

Error Estándar    717    747   2 744    841    847
  4 633   3 034   3 195   4 120   3 982
  7 471   5 991   14 053   7 450   7 334

11,8 16,6 31,8 14,5 15,0
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Efecto del Diseño 1,3 1,6 1,2 1,8 1,6
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    1
Transporte   23 296   23 280   27 893   20 377   22 287

Error Estándar   2 078   3 393   6 262   4 428   2 515
  19 184   16 566   15 501   11 613   17 310
  27 409   29 995   40 284   29 140   27 264

8,9 14,6 22,4 21,7 11,3
Efecto del Diseño 1,3 1,6 1,1 1,5 2,2
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1
Comunicaciones   6 036   5 586   5 892   5 987   6 682

Error Estándar    451    819    804    831   1 104
  5 143   3 965   4 301   4 341   4 496
  6 928   7 206   7 484   7 632   8 868

7,5 14,7 13,6 13,9 16,5
Efecto del Diseño 3,1 3,4 3,1 2,3 3,7
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    0    0
Recreación y cultura   11 481   12 689   9 808   9 055   14 247

Error Estándar    857   2 070   1 250   1 445   1 696
  9 785   8 592   7 333   6 195   10 891

  13 176   16 787   12 282   11 914   17 602
7,5 16,3 12,7 16,0 11,9

Efecto del Diseño 2,6 3,3 2,1 1,7 2,5
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    0    1    0
Educación   2 698   2 403   3 970   2 527   2 059

Error Estándar    315    452    929    536    565
  2 074   1 508   2 131   1 466    941
  3 322   3 297   5 808   3 587   3 176

11,7 18,8 23,4 21,2 27,4
Efecto del Diseño 1,8 1,6 1,6 1,5 2,7
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1
Comidas y Bebidas fuera del Hogar   14 962   15 412   15 569   14 548   14 383

Error Estándar    936   1 616   2 315   1 523   2 069
  13 110   12 213   10 988   11 533   10 289
  16 813   18 610   20 150   17 562   18 477

6,3 10,5 14,9 10,5 14,4
Efecto del Diseño 1,9 1,8 2,0 1,2 3,2
Muestra   1 701    446    426    408    421
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   1    1    1    1
Bienes y Servicios Diversos 4/   11 336   12 262   11 374   11 230   10 447

Error Estándar    661   1 163   1 353   1 396   1 309
  10 027   9 960   8 697   8 468   7 855
  12 644   14 564   14 050   13 992   13 038

5,8 9,5 11,9 12,4 12,5
Efecto del Diseño 1,9 1,2 1,8 2,6 2,1
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1
Gastos no imputables al consumo   20 503   18 704   18 700   23 303   21 050

Error Estándar   1 624   3 411   2 127   3 831   2 793
  17 289   11 953   14 490   15 722   15 523
  23 717   25 455   22 909   30 883   26 577

7,9 18,2 11,4 16,4 13,3
Efecto del Diseño 2,2 2,2 1,6 1,9 2,3
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1
Impuestos 5/   2 498   2 722   2 351   2 567   2 326

Error Estándar    479   1 213    458    847   1 044
  1 550    321   1 445    892    261
  3 446   5 123   3 256   4 242   4 391

19,2 44,6 19,5 33,0 44,9
Efecto del Diseño 2,2 2,3 1,1 2,1 2,6
Muestra   1 701    446    426    408    421

   1    1    1    1
Contribuciones Sociales 6/   9 988   9 944   9 413   10 266   10 251

Error Estándar    669   1 794    889   1 188   1 198
  8 664   6 394   7 655   7 916   7 880

  11 312   13 494   11 172   12 617   12 621
6,7 18,0 9,4 11,6 11,7

Efecto del Diseño 2,1 2,5 1,5 1,6 2,0
Muestra   1 701    446    426    408    421

   0    1    0    1
Transferencias en Dinero   7 431   5 512   6 399   9 817   7 853

Error Estándar    764   1 274   1 042   1 976   1 465
  5 920   2 992   4 338   5 906   4 955
  8 943   8 033   8 460   13 728   10 752

10,3 23,1 16,3 20,1 18,7
Efecto del Diseño 1,7 1,7 1,4 1,3 2,6
Muestra   1 701    446    426    408    421
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Al desagregar los gastos de consumo, los gastos que presentan mayores problemas de estimación  
trimestral son educación con CV entre 13 y 18%, y transporte que en el tercer trimestre presento 
un CV de 16%, aunque la estimación se mantuvo dentro del IC de la encuesta para este gasto. 
El mismo comportamiento se observa por zona urbana y rural pero con CV mucho más altos, 
superando el 20% en la zona rural.

La estimación del gasto no de consumo promedio de los hogares a nivel nacional y por zona se 
encuentran dentro de los IC de la encuesta. A nivel nacional se tienen CV bastante aceptables, 
menores al 12%, sin embargo la zona rural presenta CV bastante altos en el primer y tercer trimestre. 
Al desagregar los gastos no de consumo, la estimación de pago en impuestos no presenta problemas 
de estimación, todas las estimaciones trimestrales están dentro del IC de la encuesta, sin embargo 
si se presentan problemas de precisión con CV bastante altos, entre 18 y 25%.

Al intentar determinar cuál sería el mejor trimestre de encuesta se comparan los resultados de cada 
trimestre con respecto a algunos indicadores del mercado de trabajo dados por la ENIG-04.  Según 

ocupada de cada trimestre con respecto a la ENIG-04 que pueda sugerir un comportamiento 
estacional de la población ocupada, el tercer trimestre da una estimación menos precisa que 

estimación entre trimestres y la encuesta,  y la precisión es similar entre trimestres.

   1    1    1    1
Otros gastos de no consumo    585    526    537    652    620

Error Estándar    102    202    259    208    157
   383    125    25    241    309
   788    926   1 049   1 064    931
17,5 38,5 48,2 31,8 25,4

Efecto del Diseño 1,6 4,0 1,9 1,0 1,2
Muestra   1 701    446    426    408    421

1/ Incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas
2/ Otros tipos de combustible como gas, leña, carbón, etc.
3/ Incluye artículos para la conservación de la vivienda
4/  Incluye alojamiento en hoteles, cabinas, etc.
5/ Incluye el impuesto de renta, impuesto territorial, marchamo, propiedades, etc., además incluye en pago por licencia de caza. 
6/ Incluye las cargas sociales obligatorias que paga el trabajador y las voluntarias.
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Otros indicadores importantes respecto al mercado de trabajo son la tasa neta de participación 

estimaciones trimestrales respecto a la estimación de la encuesta, se observa una mayor variabilidad 
en la estimación de la TNP en el tercer trimestre, mientras que la variabilidad en la TDA es similar 

ligeramente mayor a los otros trimestres, y por razones de precisión no sería conveniente efectuar 
la encuesta en este trimestre. 
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Las estimaciones del ingreso promedio del hogar y del ingreso promedio de los perceptores no 

trimestre.

Para determinar diferencias trimestrales en los patrones de consumo se analizan alrededor los 20 
artículos de mayor frecuencia de consumo y mayor gasto reportados por los hogares en la ENIG-04.  

En la frecuencia modal de consumo por trimestre se observa que siete productos de los 20 de mayor 
consumo se mantienen en las primeras posiciones ocupando las tres primeras de cada trimestre el 
suministro de electricidad, consumo de agua y servicio telefónico, luego siguen transporte, pan, huevo 
y leche con pequeñas diferencias en cuanto a la posición que ocupan por trimestre (Cuadro 14). Otro 
grupo de 10 productos se consumen de forma regular aunque su importancia de frecuencia de consumo 
varia entre trimestres. Por último, otro grupo de 10 productos  dentro de los 20 de mayor frecuencia 
de consumo tienen un comportamiento irregular entre trimestres, por ejemplo, algunas prendas de 
vestir estuvieron dentro de los 20 de mayor frecuencia de consumo en el tercer y cuarto trimestre, de 

dan las mayores promociones y compra de ropa; los “casados5” estuvieron dentro de los 20 de mayor 
frecuencia de consumo en el segundo y tercer trimestre, de julio a enero, que podría relacionarse 
con los meses de mayor empleo ocasional por las actividades agrícolas; el consumo de cebolla, que 
también está dentro de los 20 de mayor frecuencia de consumo en el primer y tercer trimestre, coincide 
con la época en que empieza a disminuir el precio de la cebolla (INEC, 2001). Aunque no quedaron 
ubicados dentro de los 20 productos de mayor frecuencia en consumo, se observó que la compra de 
electrodomésticos se da con mayor frecuencia en el tercer y cuarto trimestre.
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Si analizamos los 20 productos de mayor gasto reportado por los hogares (Cuadro 15), se observa 
que 13 productos están dentro de las primeras posiciones con pocas diferencias en cuanto a la 
importancia del gasto, las cuatro primeras posiciones en cada trimestre las ocupan el automóvil, 
gasolina,  alquiler de vivienda y suministro de electricidad. Otro grupo de cinco productos se ubicaron 
en las primeras 20 posiciones en al menos tres trimestres pero con variaciones en la importancia del 
gasto. Por último, un grupo de ocho productos presentan un comportamiento irregular por trimestre 
dentro de los 20 de mayor gasto, de estos se destaca el gasto en cuadernos y pantalón en el cuarto 
trimestre que coincide con la entrada a clases y el pago de matricula en educación secundaria en 
el segundo trimestre; los otros productos que se ubicaron en los 20 primeros en algún trimestre 
podría atribuirse a un comportamiento aleatorio y no propiamente un comportamiento estacional en 
los patrones de consumo. 
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Conclusiones y recomendaciones

Los resultados trimestrales no presentan diferencias importantes en cuanto a los tamaños de 
muestra y tasa de respuesta de viviendas por zona urbana y rural que podrían haber sugerido 
algún sesgo en las estimaciones.

Debido al reporte de un mayor crecimiento de viviendas urbanas en el segundo y tercer trimestre la 

por zona urbana y rural.  

No se observaron diferencias importantes en las estructuras por sexo, grandes grupos de edad y 
condición de actividad. Las diferencias en el nivel educativo pueden ser atribuidas al azar.

En cuanto a la estructura por ramas de actividad, las diferencias encontradas se deben a la 
estacionalidad  propia de ciertas ramas,  o a la poca frecuencia de casos encontrados en otras, 
esto sugiere que de hacerse una encuesta trimestral debe evaluarse muy bien el período de 
referencia.

Por otro lado, al abrir las fuentes de ingreso y destino del gasto algunos trimestres presentan 

los tamaños actuales de muestra por trimestre no sería conveniente realizar una encuesta 
trimestral. 

Algunas diferencias entre trimestres se atribuyen a la estacionalidad y variabilidad de algunas 
fuentes de ingreso y destino del gasto. Como se mencionó, el tercer trimestre de encuesta (7 
octubre 2004 al 24 de enero) tiene para algunas variables un comportamiento atípico respecto 
a los otros trimestres, e inclusive, como algunos gastos se investigan en los últimos tres meses, 
este período de diciembre a enero también afecta en menor medida el cuarto trimestre (25 de 
enero al 8 de mayo). La variabilidad en las estimaciones del tercer trimestre generalmente es 
mayor a los otros trimestres de encuesta, de ahí que no sea conveniente elegir este período para 
realizar una encuesta trimestral. 

En el análisis del mejor trimestre para realizar la encuesta según las principales variables de 

con respecto a la estimación de la encuesta, sin embargo el tercer trimestre presenta una mayor 
variabilidad en las estimaciones. 

Con respecto a los patrones de consumo se observó un comportamiento similar entre trimestres 
para un grupo básico de productos. Otro grupo de productos mostró diferencias en cuanto a la 
frecuencia de consumo o el monto del gasto reportados por los hogares entre trimestres, algunas 

y otras  pueden ser atribuidas al azar.
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Como resultado del análisis anterior se recomendaría los meses de marzo a septiembre, primer 
y segundo trimestre según los resultados de la ENIG-04, para efectuar encuesta trimestral de 
ingresos y gastos. Además,  los resultados observados muestran que el tercer trimestre y en 
menor medida el cuarto trimestre presentan un comportamiento diferente a los demás, las posibles 

indicadores de empleo y los patrones de consumo de los costarricenses.

En el análisis del mejor trimestre de encuesta se intentó encontrar diferencias entre trimestres 

a los resultados de la ENIG-04, y aunque se sugieren algunos factores explicativos para esas 
diferencias le corresponderá  a los expertos determinar el efecto de estos y otros factores sobre  
las estimaciones de cada trimestre.

Por último, aunque no se presentan diferencias importantes en la estructura de cada trimestre de 
encuesta, los resultados observados revelan que existen  problemas de estimación para ciertas 
desagregaciones en las fuentes de ingreso y destino del gasto a nivel trimestral.  En este sentido 
si se considera una encuesta trimestral se recomienda aumentar el tamaño de muestra para 
mejorar la precisión a esos niveles de desagregación. 
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Anexos
Cuadro Anexo 1: Promedio de gasto de consumo anual por condición de gasto discrecional según 

grupos de gasto de consumo 
(en colones)

Grupos de gasto de consumo Condición Total (T) Magnitud de diferencia
Sin GD (SGD) Con GD(CGD) CGD / SGD CGD / T

Alimentación y bebidas
En alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas en hogar 546.422 907.157 617.350 1.7 1.5
     Pan y cereales 126.313 163.604 133.645 1.3 1.2
     Carne 98.076 186.551 115.472 1.9 1.6
     Pescado 24.251 47.364 28.796 2.0 1.6
     Leche . queso y huevos 84.900 141.048 95.940 1.7 1.5
     Aceites y grasas 21.485 26.334 22.438 1.2 1.2
     Frutas 24.790 72.794 34.229 2.9 2.1
     Legumbres – Hortalizas 63.160 103.404 71.073 1.6 1.5
     Azúcar y otros dulces 33.053 36.590 33.748 1.1 1.1
     Otros productos alimenticios 30.560 45.475 33.492 1.5 1.4
     Café. te y cacao 16.291 19.225 16.868 1.2 1.1
     Gasto Refrescos 23.543 64.769 31.649 2.8 2.0
En bebidas alcohólicas consumidas en hogar 17.696 39.023 21.890 2.2 1.8
      Bebidas Alcohólicas 3.497 22.619 7.257 6.5 3.1
      Gasto Tabaco 14.199 16.404 14.633 1.2 1.1
Vestido y calzado
En prendas de vestir y calzado 140.370 450.846 201.416 3.2 2.2
      Prendas de Vestir 98.188 344.551 146.629 3.5 2.3
      Calzado 42.181 106.296 54.787 2.5 1.9
Vivienda alquilada y servicios
En alquiler en vivienda. agua. electric.. gas (sin locativo) 252.227 541.983 309.200 2.1 1.8
       Alquiler 106.935 205.456 126.306 1.9 1.6
       Conservación y reparación de la vivienda 12.932 34.986 17.268 2.7 2.0
       Aguas y otros servicios 42.141 136.529 60.700 3.2 2.2
       Servicio de electricidad y otros combustibles 90.219 165.011 104.925 1.8 1.6
Muebles y accesorios del hogar
En muebles y  artículos para el hogar 157.068 685.358 260.942 4.4 2.6
       Muebles y accesorios 32.639 149.830 55.681 4.6 2.7
       Productos textiles para el hogar 10.217 37.748 15.630 3.7 2.4
       Artefactos eléctricos para el hogar 37.732 85.979 47.218 2.3 1.8
       Artículos de vidrio. vajillas y herramientas 11.841 42.669 17.903 3.6 2.4
       Conservación del hogar 41.269 72.877 47.484 1.8 1.5
       Servicio doméstico para el hogar 23.369 296.256 77.025 12.7 3.8
Salud
En salud 71.525 405.367 137.166 5.7 3.0
       Productos. artefactos y equipo médicos 33.064 157.422 57.516 4.8 2.7
       Servicios médicos y de hospital 38.461 247.944 79.650 6.4 3.1
Transporte
En transporte 232.657 1.246.129 431.928 5.4 2.9
       Adquisición de vehículos 17.234 377.943 88.157 21.9 4.3
       Repuestos. accesorios y mantenimiento de transporte 37.443 252.535 79.734 6.7 3.2
       Combustible y lubricantes 60.581 374.261 122.257 6.2 3.1
       Servicio de transporte 117.400 241.391 141.779 2.1 1.7
Comunicaciones
En comunicaciones 91.907 319.304 136.618 3.5 2.3
       Servicio postal 45 236 83 5.3 2.9
       Equipo telefónico y facsímil 6.312 30.239 11.017 4.8 2.7
       Servicio telefónico y facsimil 85.550 288.829 125.519 3.4 2.3
Recreaciòn y cultura
En recreación y cultura 132.299 628.796 229.921 4.8 2.7

35.132 142.379 56.219 4.1 2.5
       Otro equipo de recreación 26.915 113.144 43.870 4.2 2.6
       Servicio de recreación 26.667 175.692 55.969 6.6 3.1
       Periódicos. libros y otros 38.445 132.248 56.889 3.4 2.3
       Paquetes turísticos 5.139 65.333 16.975 12.7 3.8
Educaciòn
En educación 48.536 329.406 103.761 6.8 3.2
       Enseñanza formal 32.994 288.793 83.290 8.8 3.5
       Enseñanza no atribuible a ningún nivel 15.542 40.614 20.472 2.6 2.0
Alimentos y bebidas fuera del hogar
En alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas fuera del hogar 165.328 524.962 236.040 3.2 2.2
En bebidas alcohólicas consumidas fuera del hogar 10.899 51.504 18.883 4.7 2.7
Bienes y servicios diversos
Servicios de hoteles 1.826 34.401 8.231 18.8 4.2
En bienes y servicios diversos 139.648 483.533 207.263 3.5 2.3
       Cuidados Personales 96.777 271.073 131.048 2.8 2.1
       Efectos Personales 10.510 39.849 16.279 3.8 2.4
       Seguros 5.839 54.664 15.439 9.4 3.5
       Otros servicios diversos 26.522 117.947 44.498 4.4 2.7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Archivo de datos Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004
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Variables de segmentación: relacionadas al gasto



Nivel Socioeconómico (NSE)

ingreso en el Censo 2000”



Hacinamiento

Ahorro en el hogar

Índice de Hacinamiento =
Miembros del hogar

=
Hog_70

Total de dormitorios Hog_24



Población menor de 12 años en el hogar

Indicadores de tenencia



Análisis de datos

Análisis de conglomerados

RESULTADOS



Mujeres,
De 50 años o más
Con estudios primarios o menos 
Viudos-separados y solteros, 
Que no trabajan o que son servidores domésticos

Residen en las zonas rurales y en el resto del país
Provienen de hogares unipersonales o monoparentales, 
Son hogares pequeños (2 o menos personas) y sin niños menores de 12 años
Poseen casa propia que les ha sido donada o regalada ó habitan en casas cedidas por familiares 
o amigos. 
Viven en casas pequeñas (60 m2 o menos) mayormente independientes construidas de zócalo o madera



Carecen de baño, cocina, refrigeradora, lavadora y televisor a color así como de servicio de 
agua por tubería dentro de la vivienda
Se abastecen de un acueducto rural o de pozos o ríos y sus desechos sanitarios desembocan 
en un pozo/letrina 

 la proporción que cuenta con servicio de recolección de basura es menor que el resto 
de los hogares.

Jefaturas masculinas, menores de 40 años
Con estudios primarios o secundarios
Asalariados y conviviendo en unión libre 

Son hogares extensos, con niños menores de 12 años, con más de un hogar/ familia por 
vivienda 
Viven en casas alquiladas y cedidas o prestadas por trabajo
Son casas pequeñas (menos de 60 m2) y con hacinamiento (más de 2 personas por 
dormitorio). 

Carecen de baño, cocina, refrigeradora, lavadora y televisor; Evacúan los desechos sanitarios 
en un pozo/letrina y
Consumen agua de pozos o ríos.

De 50 años o más, con estudios secundarios
Casados
Trabajadores cuenta propia o patronos.



Hogares sin niños menores de 12 años

Propias totalmente pagadas
De tamaño pequeño y mediano (entre 61 a 150 m2) 

 son hogares que muestran hacinamiento (más de 2 personas por dormitorio)

Ducha
Microondas
Teléfono
Cámara de video y
Vehículo

Jefaturas masculinas 
De 40 años o más
Con estudios secundarios
Casados
Trabajadores por cuenta propia y patronos

Casas propias totalmente pagadas e independientes
De tamaño mediano (101 a 200 m2)
Con poco hacinamiento (entre 1 y –de 2 personas por dormitorio) y
Fabricadas con block o ladrillo, en mayor proporción que el promedio

Ellos ahorran en una proporción 30% más alta que el promedio
Cuentan con empleada doméstica que come en el hogar en una proporción 50% mayor al 
promedio de hogares.



Ducha
Microondas
Teléfono
Equipo de sonido
Cámara de video

Son adultos jóvenes (menores de 40 años) con estudios secundarios (bastante más que el 
promedio) o universitarios (un poco más que el promedio)
Hay más divorciados y asalariados que en el promedio de hogares

Residen en casas propias que las están pagando, en casas alquiladas y en casas cedidas/
prestadas por trabajo
Viven en casas pequeñas y medianas (61 a 150 m2)
Con poco hacinamiento (entre 1 y – de 2 personas por dormitorio)

Ducha 
Microondas
Teléfono
Equipo de sonido
Cámara de video en una 



Con educación universitaria y que son patronos

edad media (40 a  49 años); casados y divorciados

Hogares concentrados en la región central y en las zonas urbanas
En hogares nucleares conyugales con baja proporción de niños menores de 12 años 

Casas propias -aunque las están pagando
De tamaño mediano y en mayor proporción grande (101-200m2 y de más de 200 m2)
Construidas con block y ladrillo

Sin problemas de hacinamiento (menos de 1 persona por dormitorio)

En proporción extremadamente superior al promedio, cuentan con 1 o 2 servidoras domésticas 
que comen en el hogar. 
La proporción que ahorra es más de un 300% mayor a la que realiza esto en el promedio de los 
hogares costarricenses.
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RESUMEN

quiere decir que no existen hogares que adquieran bienes y servicios para la atención de la salud 
con un valor mayor al 30% de su ingreso mensual. Sin embargo, usando la metodología de la 
organización Mundial de la Salud (2000) y algunas variaciones de Wagstaff  y van Doorslaer (2003), 

60% de su ingreso mensual en la compra de bienes y servicios relacionados con la atención de la 
mala salud.

1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (2000) ha distinguido el concepto de seguridad o justicia 

para atención de la salud.  Con un seguro, la persona está trasladando los riesgos derivados de 
la enfermedad a un tercero, que está dispuesto a recibir dicho riesgo a cambio de un precio.  Con 
un aseguramiento, se acepta una disminución de la renta por el pago de la prima cuando se está 
sano para, a través de una indemnización, ver la renta compensada en caso de enfermedad.  Los 
sistemas de aseguramiento están mejor preparados para asumir los riesgos de enfermedad que 
las personas individuales.  Tales sistemas reducen la probabilidad de incurrir en gastos muy altos 
para atender un problema de mala salud. No obstante, una situación generalizada de bajos ingresos 
disuade a las personas de adquirir aseguramientos de este tipo, sobretodo cuando el nivel de las 
primas por aseguramiento son tales que imposibilitan a las personas con riesgos bajos a contratar 
el nivel de aseguramiento deseado –selección adversa– (Arrow, 1963). Entonces las personas no 
aseguradas tendrán que incurrir en gastos muy altos cuando el evento enfermedad se materializa, 

la OMS (2000) para los sistemas públicos de aseguramiento.

Rodrigo Javier Briseño 
Maikol Elizondo-Jara
Gabriela González Zúñiga

CATÁSTROFE ECONÓMICA GENERADA 
POR MALA SALUD: UNA APLICACIÓN 
PARA COSTA RICA 2005



gastos de bolsillo, lo que provocaba que entre 2 y 3 millones de hogares mexicanos materializaran el 
riesgo de incurrir en una catástrofe económica ocasionada por mala salud.  En el caso de Wagstaff 
(2003), se encontró que en Vietnam, en el año 1993, el número de familias que materializaron 
tal riesgo representó cerca de un 10% de la población total y cerca de un 8% en el año 1998.  
Sin embargo, la interpretación de estos datos no es enteramente comparable dadas las diferentes 

la OMS (2000) y que además, será el umbral que se utilizará en esta investigación, es decir, que 

familiar total.

Los casos mexicano y vietnamita tienen en común que no existen sistemas públicos de aseguramiento 

contaba con ningún tipo de aseguramiento (Arzoz, 2003). Sin embargo, en Costa Rica, el seguro de 
salud público es de cobertura universal, lo que quiere decir que, a través de diferentes modalidades 
de aseguramiento, el sistema público brinda acceso a los sistemas de atención de la salud a toda la 
población, sin que ello implique hacer un pago directo al momento de recibir la atención (Martínez, 

el sistema de salud público está generando problemas críticos de listas de espera, lo que podría 
estar motivando a los hogares a resolver el problema de la atención de la mala salud acudiendo a 

la salud.  El objetivo es conocer el número de hogares costarricenses que materializaron, durante el 

planteado la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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2. METODOLOGÍA

año 2000 de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) y de la propuesta de Wagstaff y 

ninguna persona debiera tener que gastar más que una fracción (digamos zcat) de su ingreso en el 
pago de servicios de salud. 

donde Zi i para atender una mala condición de salud 
de alguno de sus miembros, expresada como una proporción de su ingreso; Ti es el gasto nominal 
que hace la familia i para atender la mala condición de salud de alguno de sus miembros; y Xi es el 
ingreso total del hogar1 Entonces, si z1 ca t, el nivel Z  indica que el hogar incurre en un gasto de 

zcat  

El valor Zi es una medida que depende del nivel de ingreso que se perciba, Xi, o de alguna medida de 
que  representa 

el ingreso Xi menos algunos gastos que se consideran básicos (p.e. el gasto en alimentación y otras 
necesidades que pueden representarse mediante D(x)
a este último punto, adoptaremos la posición de la OMS (2000), en donde se considera únicamente 
D(x) como el gasto en alimentación2. Por otra parte, la medida Ti incluye todos los gastos privados 
de los hogares en bienes y servicios relacionados con la atención de la salud.

donde yi, representa el ingreso total disponible del hogar, medido como el ingreso total del hogar (x)
menos el gasto en alimentación (GA). Al utilizar esta medida de capacidad de pago, debe considerarse 
el problema de que la medida yi puede ser cero, y obtendríamos un ratio T/y
plantea como restricción que  x>D(x). El objetivo de usar en el denominador la medida yi es conocer 
cuánto de la capacidad de pago de la familia se consume en bienes y servicios relacionados con la 
atención de la salud. Otra variación de la medida de ingreso del hogar resulta de restar al ingreso 
total  Xi la línea de pobreza del hogar3 (Y lphi), lo que podría llamarse ingreso de no subsistencia.  
En este caso, si Ti>(Y lphi)

1/  El ingreso total del hogar incluye el valor locativo. El ingreso con valor locativo es el ingreso atribuido al propietario 

la cual alquila a si mismo. El valor locativo se atribuye a las viviendas propias (totalmente pagada, propias pero que 
actualmente se están pagando o donadas), así como aquellas cedidas por familiares, amigos u otra persona.

2/  Estos gastos corresponden al valor de todos los alimentos y bebidas no alcohólicas que se compran, producen o 
reciben para preparar dentro de la vivienda, tales como panes, cereales , lácteos, etc.

3/  La línea de pobreza del hogar de calcula como la línea de pobreza por el número de miembros del hogar
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en salud, la familia i está consumiendo menos que lo que se considera como mínimo aceptable  lo 
implicaría que, aunque la familia i tenga ingresos por encima de la línea de pobreza, debe consumir 
menos que lo necesario (línea de pobreza) para poder enfrentar gastos para atender una mala 
condición de salud. 

Una vez calculados los valores zi para cada hogar, se obtiene el número de hogares cuyos gastos 
en servicios de salud como proporción de su ingreso excede el umbral zcat, valor representado por 
Hcat; teniendo que O i Oi=[Zi-
Z cat], si [Zi>Z cat] y cero en cualquier otro caso , y Ei=1  cuando [Zi>Z cat], es decir, cuando 
existe un exceso de gasto sobre el umbral preestablecido. De esta idea resulta la expresión:

N representa el tamaño de la población total considerada 
en el estudio, en este caso el total de hogares del país. El problema de esta medida (como se 
mencionó anteriormente) es a la hora de determinar el umbral a partir del cual se incurre en gasto 

Wagstaff y Doorslaer (2003) calculan una medida de lo que llaman “catastrophic payment gap” 
zcat  en que incurre cada 

acerca de la intensidad o severidad de dicho exceso mediante la siguiente expresión:

     es la media de Oi. Es decir, la media del “exceso de gasto” en la población total N, de donde 
además se deduce:

aceptable para tener un estilo de vida digno.

la familia.
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valor z i sobre el umbral zcat. Para tener el exceso medido en cantidad de colones puede usarse 
la igualdad (Ti-Tcat)=Oi*xi, donde Tcat es el pago máximo que debería hacer la familia i para no 

xi
que se esté trabajando)6.

La información utilizada

por muestreo, en la cual todos los hogares particulares residentes en el país poseen una probabilidad 
conocida de ser seleccionado, es decir, se trata de una encuesta probabilística, y por tanto, los 
hogares seleccionados constituyen una muestra representativa de todos los hogares del país. La 
muestra fue seleccionada del Marco Muestral de Viviendas 2000 (MMV-2000), construido a partir 
de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000, y está constituida por 

para los siguientes dominios: Región Central Urbana, región Central Rural, Resto del País Urbano y 
Resto del País Rural. La unidad básica de análisis es el hogar7.

3. RESULTADOS

En los diversos escenarios establecidos que aluden tanto al establecimiento de los umbrales de gasto 

1 de ingresos, gastan 20% o más de dicho ingreso en la atención en salud. El número de hogares 
que enfrentan dicha situación es incluso más elevado en los dos primeros quintiles que para los 

7/  Grupo de personas que, teniendo o no vínculos familiares entre si, residen habitualmente en una misma vivienda 
individual, viven de un mismo presupuesto, llevan una vida en común y elaboran y consumen en forma conjunta sus 
propios alimentos.

Esta igual se deriva de que 6/ Oi Zi Zcat , a su vez zi
Ti

xi
por lo que  Oi

Ti
xi

Tcat
xi

, y, por 

tanto (Ti Tcat ) Oi xi . Donde Tcat es el nivel de gasto máximo en salud que, dado xi ,  no se considera un gasto 
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en cuenta el ingreso total con locativo (Cuadro 2). En este caso el número de hogares que enfrenta 

los quintiles más pobres). Esto se debe a que el valor locativo representa una porción más grande 
del ingreso de los hogares del quintil de hogares con menos ingresos que para el quintil de hogares 
de ingresos más altos.
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representa un 60% de los hogares pobres, cuyos gastos en salud están por encima del 20% de sus 

incluyendo el valor locativo, el denominador de la ecuación (1) es más grande comparado con los 
gastos en salud que están dados; y es también por lo que los resultados cambian al variar el cálculo 

atención en salud (Cuadro 3). Para el caso del quintil más bajo de ingresos la situación de gasto 

se considera como denominador el ingreso disponible y se triplica cuando el ingreso considerado 
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es el de no subsistencia. Los porcentajes de hogares pobres que enfrentan este tipo de gastos se 
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subsistencia. Para el caso del ingreso con locativo, si bien el gasto promedio en salud se reduce, 
no deja de representar una cifra importante para los hogares del primer quintil de ingresos; con un 
gasto promedio máximo del 82% de su ingreso cuando se considera el ingreso disponible como 
base para el cálculo.

Finalmente, cuando se toma en cuenta la distribución del gasto de salud en términos de las 
categorías de productos, artefactos y equipo médico y servicios médicos y de hospital se observa 
que para todos los umbrales considerados la mayor ponderación corresponde al gasto en la primera 
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categoría. Para el caso que considera el ingreso disponible sin locativo, el primer quintil de ingresos 
reporta un 27% de sus gastos en salud dedicados al consumo de productos, artefactos y equipo 
médico versus un 16% en cuanto a servicios médicos y de hospital. La situación se revierte si se 
considera el comportamiento del quintil más rico de la población donde solo se reporta un 12% de 
gasto en productos, artefactos y equipo médico pero un 22% en servicios médicos y de hospital. 
Esta tendencia en los quintiles más ricos no es ajena a las realidades en donde la oferta de servicios 
médicos privados es creciente.

4. DISCUSIÓN

acceso y uso de los servicios por parte de las poblaciones más vulnerables. Si bien es cierto, las 
reformas en salud que se han venido desarrollando desde la década de los ochenta han logrado 

logró que los principales indicadores de salud mejoraran en forma importante, colocando al país a la 
par de otros de mayor desarrollo. Esta realidad de buenos indicadores de salud no se corresponde 
con el gasto en salud efectuado por los hogares, pues la universalización de la cobertura de salud 

de catástrofes ante eventos de salud.

Si bien los datos de la encuesta no permiten establecer conclusiones acerca de las causas por las 
cuales sucede este tipo de gastos, al menos permite establecer un primer conjunto de hipótesis que 
deberán ser investigadas en otros estudios. En primer lugar y tal como se ha estado mencionando 
en los diversos medios de información en Costa Rica, existe un crítico problema de listas de espera 
en los hospitales públicos para la atención de cirugías y procedimientos complejos, que por el costo 
de oportunidad tan alto que representan, podrían estar induciendo a las personas a realizar gastos 
elevados para lograr atención oportuna. Esta es una hipótesis relacionada principalmente con la 

En segundo lugar, es probable que se esté realizando la práctica del uso de biombos, donde médicos 

pacientes para que estos reciban atención en instalaciones públicas, dotadas de los equipos de 
salud necesarios y donde se realiza el cobro de los honorarios médicos en forma particular.
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Hogar:

hogares en una vivienda se preguntó por los grupos de personas que cocinaban por aparte.

Gastos de consumo en salud: Constituyen los gastos del hogar en productos, artefactos y equipo 
médico y los servicios médicos y de hospital privados.

30% del ingreso del hogar.

Hogares en condición de pobreza: Total de hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores a la 

y 16.881 colones por persona para el área rural. Estos valores indican el valor del nivel mínimo de 
consumo que se considera aceptable para tener un estilo de vida digno. La línea de pobreza se 

 Nivel de gasto para atender mala 
salud que supere el 30% del ingreso total, (medida umbral que propone la OMS (2000)), es decir,  

Ingreso con valor locativo: 
que pagar por el alquiler de su vivienda.

Ingreso total: ingreso neto total del hogar

Ingreso disponible: ingreso neto total del hogar menos los gastos en alimentos y bebidas no 
alcohólicas.

Ingreso de no subsistencia: ingreso neto total del hogar restando la línea de pobreza del hogar 
(nivel de ingresos sobre el nivel de pobreza).
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La mayor prevalencia de enfermedades crónicas entre los adultos mayores hace suponer que este 
grupo poblacional adquiere bienes y servicios de salud más frecuentemente que otros grupos.  En 
Costa Rica, una alta proporción de las personas de 60 años y más cuenta con un seguro de salud 
que les faculta a utilizar los servicios gratuitos provistos por el Estado.  Sin embargo, el Sistema 
de Salud costarricense es mixto, por lo que el sector privado también provee bienes y servicios 
relacionados a la salud.  El presente artículo busca estudiar si el gasto privado en salud de los adultos 
mayores costarricenses es más alto que el de otros grupos, considerando su mayor probabilidad 
a sufrir una enfermedad.  El artículo primero analiza sus fuentes y niveles de ingreso.  El ingreso 
promedio de los adultos mayores es menor al de un perceptor adulto de menor edad, y cerca de un 
20% de los adultos mayores no perciben ingresos; esto demuestra que se encuentran en un grado 

años ó más, pese a que la adquisición de bienes y servicios de salud sí es más alta entre este grupo 
etario.  La disponibilidad de los servicios públicos de salud contribuye a este patrón.  Se encontró 
que los hipertensos y diabéticos tienden a utilizar los servicios públicos más frecuentemente que los 
privados, mientras que los que padecen osteoporosis o niveles altos de colesterol tienden a pagar 
por medicamentos y consultas privados más frecuentemente.  

En el futuro próximo la mayoría de los países de América Latina y el Caribe deberán enfrentar las 
demandas de una creciente población adulta mayor (1,2) debido a una rápida reducción en los 
niveles de fecundidad y el aumento en la esperanza de vida.  En Costa Rica la esperaza de vida en 
los grupos mayores de 80 años es comparable con la de países desarrollados como Japón y EEUU, 
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siendo inclusive mayor en algunos casos (3).  El aumento en la proporción de personas mayores 
acarrea además una transición de las causas de enfermedad agudas a otras de tipo crónico, en un 
fenómeno descrito como transición epidemiológica (4).  La calidad de vida de los adultos mayores 

activos durante la vejez (1) pero es en esta etapa donde se experimenta un deterioro económico y 
de la salud que además, en algunos países, se acompaña del debilitamiento de las redes sociales 
(5). Por estas razones, es de interés preguntarse acerca de la vulnerabilidad de los adultos mayores, 
ya que a medida que la población envejece aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas y 
discapacitantes (4,6) que ocasionan una mayor necesidad de acceso a servicios de salud y uso de 
medicamentos. 

Costa Rica es generalmente señalado como un caso excepcional en la provisión de servicios de 
salud, debido a que su sistema de salud y protección ha logrado tener una cobertura prácticamente 
universal, así como un sistema de pensiones que provee de ingresos a una alta proporción de los 
adultos mayores; esto se traduce en indicadores de bienestar muy favorables con respecto del resto 
de los países de América Latina  (7,8,9).  Surge entonces la pregunta de si ese sistema de bienestar 
social, con una fuerte participación del sector público, logra contrarrestar la posible vulnerabilidad 
que experimentaría un adulto mayor a la hora de adquirir bienes y servicios necesarios para enfrentar 
los problemas de salud inherentes a la edad. 

prestando especial atención a la demanda de bienes y servicios de salud.  Estudiar las fuentes de 
ingresos de esta población facilita el explorar su grado de vulnerabilidad. Mientras que la Encuesta 

la salud del hogar, se emplean también los datos del proyecto “Costa Rica: Estudio de longevidad 
y envejecimiento saludable” CRELES para analizar con mayor detalle el uso de servicios médicos 
como hospitalizaciones y exámenes –suministrados por parte de instituciones públicas como por 
organizaciones y empresas privadas-, y así relacionarlo con el estado de salud de la población.

La vulnerabilidad socioeconómica de los ancianos se entendía como un hecho cierto, en el discurso 

enfermedad o la viudez se consideraban como las principales fuentes de esta condición (10-14).  El 
tema propició algunas de las medidas más perdurables en el surgimiento del Estado Benefactor: los 
sistemas de pensiones de retiro, invalidez y muerte del conyuge, así como los seguros de salud y la 
infraestructura hospitalaria, se instauraron no sólo en las regiones industrializadas –Europa, Norte 
América y Japón-, sino también en algunos países en vías de desarrollo, particularmente el Sudeste 
Asiático y Latinoamérica  (8,10,11).  Estas medidas de protección social, así como el crecimiento 
económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, propició que en los países europeos y en los 
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vulnerable, a tal punto que ya en la década de los ochentas, Preston adujera que era necesario que 
el gobierno estadounidense se enfocara más en los niños en lugar que en los ancianos (15).  Las 

la proporción de ancianos viviendo bajo la línea de pobreza era menor que para las personas de 

aún relativamente altos, superiores al 20% (16).  Los niveles de informalidad laboral y la importancia 
del sector de bienes primarios en la estructura productiva de Latinoamérica durante la mayor parte 
del siglo XX, así como las recurrentes crisis económicas principalmente la de la década de los 
ochentas, limitaron el acceso a las pensiones y seguros de salud a las cohortes de 60 años ó más 
de la actualidad.

Salvador y República Dominicana), es más probable que un adulto mayor sea pobre a que alguien 
de menor edad lo sea (16).  Sin embargo, en el caso de Costa Rica,  esta población tiene la ventaja 
de que los gobiernos de la segunda parte del siblo XX desarrollaron un sistema comprensivo de 
salud pública y seguridad social (7,8,9)
muerte del cónyuge, administradas principalmente por la Caja Costarricense del Seguro Social 
CCSS, son aquellos que cotizaron durante su vida laboral o sus familiares, por lo que pertenecen al 
régimen contributivo; paralelamente, el Estado proporciona pensiones de asistencia social (régimen 
no contributivo) a los grupos de menores ingresos, y los ancianos son señalados como sector 
prioritario para recibir este tipo de transferencias (8,9).

Es de particular importancia el acceso a servicios médicos y farmacéuticos porque la salud constituye 
un factor primordial en el bienestar de este grupo humano.  Debido a que el estado de salud está 
fuertemente asociado con la edad, los adultos mayores tienen en promedio una demanda mayor de 
bienes y servicios de salud que el resto de la población (10,11).  La CCSS no sólo provee servicios 
gratuitos (sin necesidad de deducibles o copagos) de atención primaria, secundaria y terciaria a 
sus asegurados, sino que entrega también gratuitamente medicamentos.  La institución cuenta con  

el país.  No obstante, el sistema de salud costarricense no es enteramente socializado, sino mixto 
(9,17).  Junto con la red pública, coexisten unos pocos hospitales, y un buen número de clínicas y 
consultorios privados que atienden a los pacientes dispuestos a pagar; existen también cooperativas 

CCSS.  Asimismo, existen farmacias privadas en diversos lugares del territorio; mientras la CCSS 
ofrece principalmente medicamentos genéricos, las farmacias privadas ofrecen tanto estos como 
los de marcas nacionales y transnacionales (18).  El sistema se puede describir como solidario, al 
darle el acceso a bienes y servicios médicos a los estratos de menos ingresos, pero también no 

medicamentos y suministros en farmacias privadas; sin embargo, el seguro de salud público no se 
puede utilizar para el pago de servicios privados, lo cual puede ser considerado como una limitante 
a la libertad de elección (9).
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El sistema costarricense puede verse distinto a aquellos sistemas basados en el mercado, los cuales 
dan una participación mínima al Estado, y una participación mayor a los servicios privados.  Chile 
es uno de los ejemplos mejor documentados de este tipo de esquema (9,17).  En este país, los 
trabajadores asalariados cotizan por su seguro de salud, y tienen derecho a escoger al proveedor 
de servicios; el Estado brinda seguro a los grupos menos privilegiados económicamente, pero con 
una estrategia focalizada.  Dado que los proveedores son privados, el Estado tiene que pagarles a 
estos por la atención a los grupos vulnerables, aumentando los costos de la asistencia social.  En 
Estados Unidos, el sistema es también técnicamente de mercado (9,19,20).  El seguro de salud y las 

para la que se trabaje.  Sin embargo, las personas mayores de 60 años tienen derecho al seguro 

privados, y el sistema público les paga a los proveedores; el paciente tiene además que cancelar 
un deducible si los servicios utilizados son especializados.  Como se puede apreciar, en el caso 
de los adultos mayores, el sistema estadounidense es mixto.  El sistema costarricense, a pesar de 
también ser mixto, cuenta con una participación mayor del sector público en la provisión de servicios 
(19,20).

Los ejemplos utilizados son importantes para entender el caso particular de Costa Rica.  Así, en 
Estados Unidos en 1980, entre los adultos mayores, casi la mitad de los gastos en salud provenían de 
su propio bolsillo. En el 2003, la proporción de gasto privado sobre gasto total en salud se mantenía 

para los que tenían seguro privado adicional, y a 21% si tenían cobertura pública suplementaria 
(Medicaid) (19,20)
Rica, el ingreso de los hogares es considerablemente menor, pero también los gastos deberían ser 
menores, debido al acceso prácticamente gratuito a los servicios de la CCSS.  En Estados Unidos, 
Medicare empieza a subsidiar el pago de medicamentos para los adultos mayores en el año 2006; 
la necesidad de pagar las medicinas con fuentes privadas produce en este país problemas de 
inequidad, pues la evidencia ha mostrado que las mujeres y las personas de más bajos ingresos no 
sólo tenían un mayor gasto total privado en términos absolutos, sino también  una mayor proporción 

(21); en Costa Rica, sin 
embargo, las medicinas gratuitas para los asegurados han sido parte del sistema durante varias 
décadas (18).  

En resumen, el sistema de salud costarricense es mixto porque tiene participación tanto pública 
como privada en la provisión de bienes y servicios de salud.  Junto con Colombia, Brasil, Venezuela, 
Argentina y Nicaragua, Costa Rica es uno de los países de la región con el mayor porcentaje del 

(22,23).  El ingreso medio de los costarricenses de 
60 años ó más es muy inferior al de otros países con índices de salud similares y que también 
tienen un sistema mixto, y sin embargo, por el subsidio estatal, el gasto en salud en Costa Rica no 
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debería ser un factor que pueda perjudicar los niveles de bienestar de estos adultos mayores.  Estas 
particularidades son las que se quieren estudiar en este artículo, siguiendo las hipótesis que se van 
a exponer a continuación:

El nivel de ingreso de los adultos mayores es en promedio menor al de adultos jóvenes, debido a 1.
su condición de retirados o a la realización de actividades econónicas de baja remuneración.

La presencia de adultos mayores en un hogar incrementa la proporción del gasto destinado a 2.
productos para la salud: medicamentos, prótesis, exámenes clínicos, etc.

En Costa Rica el monto del gasto en bienes y servicios de salud es bajo dado que una 3.
proporción importante del consumo (demanda) de productos de salud por parte de los hogares 
es subvencionado por el sistema público de salud.

La probabilidad de realizar un gasto privado en salud es diferencial según el tipo de enfermedad 
que padecen los adultos mayores. 

Dada la subvención por parte del sistema público de seguridad social, el gasto privado en salud 
es más frecuente en rubros de relativamente bajo costo (consultas, medicamentos) que en 
hospitalizaciones ó exámenes de laboratorio.  

se excluyen viviendas colectivas, tales como orfanatos, pensiones, o asilos de ancianos.  El tamaño 

los ponderadores muestrales fueron ajustados tanto por la no respuesta como por la desactualización 
del marco muestral (24). Para el presente estudio se utilizó tanto variables de la base de personas 
como la de hogares, las cuales fueron transformadas de acuerdo a las necesidades de análisis.  El 
detalle de la operacionalización se muestra en la tabla 1 del anexo.  
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Adicionalmente, para comprender mejor el estado de salud de los adultos mayores se utilizó también 
los datos del proyecto CRELES Costa Rica: Encuesta de Longevidad y Envejecimiento Saludable.  
Este es un estudio en ejecución de tipo longitudinal basado en una muestra representativa a nivel 

en Costa Rica en el año 2000, con un sobremuestreo de las personas más ancianas.  Para este 
análisis, se usan los datos de la primera ronda de entrevistas, llevada a cabo entre noviembre de 

fueron seleccionados aleatoriamente de la base de datos del Censo de Población de Costa Rica 

la entrevista estructurada del estudio longitudinal, se seleccionó una submuestra de 60 “Áreas de 
Salud” (de un total de 102 en todo el país) con probabilidad proporcional al tamaño de la población 

18% de personas no encontradas en el trabajo de campo, 2% que se mudaron de residencia, 2% 
que rechazaron la entrevista, y 2% de visitas pendientes (posibles rechazos). 

Como se mencionó, se decidió utilizar CRELES para complementar la información que brinda la 

en Costa Rica, CRELES contiene rica información sobre estado de salud de los adultos mayores y 
sobre transferencias no monetarias.  En primer lugar, en la entrevista de CRELES, se le solicita al 
adulto mayor que le enseñe al entrevistador todos los medicamentos que está tomando bajo receta 
médica. En la entrevista, se pregunta también por las hospitalizaciones de los últimos 12 meses, por 
las consultas y pruebas de salud de los últimos 3 meses, y por otros gastos de salud del último mes.  
Adicionalmente, CRELES contiene una batería de preguntas para determinar el monto de los ingresos 
de los adultos mayores, dando particular énfasis a ingresos laborales, pensiones y transferencias.  

gastos de los hogares costarricenses.  Por último, el proyecto sobre envejecimiento contiene una 
serie de preguntas y procedimientos para medir la salud de los adultos mayores: preguntas sobre 
autopercepción de la salud, preguntas sobre limitaciones funcionales y enfermedades crónicas, y 
biomarcadores (25).

los gastos en salud se efectúan dos análisis de regresión:  una logística para estudiar el efecto del 
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adulto mayor y su jefatura sobre la probabilidad del gasto, y una lineal múltiple para inspeccionar 
el efecto sobre el gasto monetario.  Se estiman modelos de regresión adicionales para ver las 
probabilidades de adquirir bienes y servicios en salud no gratuitos (gasto de bolsillo).

El siguiente análisis explora ,las fuentes de ingreso de los adultos mayores y se focaliza en la 
descripción del patrón de gasto y utilización de servicios en salud .

los hogares es de 3.7 miembros, 3.9 personas cuando el hogar es sin adultos mayores y ligeramente 
menor (3.2) en caso contrario.   El papel protagónico de los adultos mayores y, hasta cierto punto, su 
independencia y estatus podrían estar relacionados con la posición que ocupe dentro del hogar con 
respecto a la jefatura.  En los hogares compuestos con adultos mayores, el 76% tienen un jefe que 
es adulto mayor.  De todos los adultos mayores jefes un 70% son hombres.  Ese papel protagónico 
podría exigir un aumento de sus responsabilidades ya que aportan sus ingresos al hogar, cuidan 
miembros más jóvenes, etc.  Aún cuando no sean jefes, el depender de personas más jóvenes 
puede resultar favorable para el adulto mayor si requiere cuidados de la familia, la cual se constituye 
en una red de apoyo muy importante.
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Actividad económica y fuentes de ingreso.

60 años y más se dedica a alguna actividad económica frente a solo el 10% de las mujeres.  El 

construcción, también manejo de maquinaria, mientras que las señoras trabajan en servicios como 

Del total de personas de 60 años y más, el 19% no percibe ingresos monetarios de ninguna fuente, 

al menos un adulto mayor, este (el adulto mayor) no percibe ningún tipo de ingreso (ni monetario ni 

además se muestra una marcada diferencia por sexo (cuadro 1).  A nivel de hogar los compuestos 
por solo adultos mayores reciben en promedio 190 mil colones menos que los hogares donde solo 
habitan personas menores de 60 años, sin embargo poseen un ingreso per cápita mayor (en su 
mayoría estos hogares de solo adultos mayores están compuestos por dos personas) y los hogares 
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Gasto y uso de servicios de salud

De acuerdo a la literatura, la salud es el rubro en el que los ancianos tenderían a gastar más que sus 

algún gasto privado en salud.  El gasto medio mensual total de los hogares que sí gastan es de 18 

cuenta a toda la población de hogares, gasten o no en salud (Cuadro 3); la alta variabilidad demuestra 

hogares solo gasta en productos, artefactos y equipo médico, un 10% solo en hospitalización y el 
resto en ambos rubros.  En los hogares con al menos un adulto mayor, el gasto de bolsillo total en 
salud representa un 6% de los ingresos totales en promedio, mientras que en los hogares sin adultos 

2% en los hogares sin ellos.  El gasto promedio total de los hogares compuestos por solo adultos 
mayores es de 3 mil colones más que los hogares sin adultos mayores, el gasto es ligeramente 
mayor (2 mil colones) en servicios médicos (Cuadro 3).

del gasto en salud es considerablemente baja.  Se estimó una regresión logística para controlar 
por el efecto de las diferentes composiciones del hogar y tratar de estimar en promedio el cambio 
marginal en el gasto en salud por cada adulto mayor en el hogar.  Las variables independientes 

en salud es mayor en la población femenina debido a la utilización de los servicios de ginecolgía y 
obstetricia.  También se controla por el logaritmo natural del ingreso per cápita del hogar, el número 
de perceptores de ingresos, la zona de residencia y la cantidad de miembros no asegurados en el 
hogar.  Todos estos factores deberían de tener un peso sobre las diferencias en la probabilidad y 
monto del gasto en salud.     
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Se encuentra que cada adulto mayor en el hogar incrementa la razón de momios (“odds”) de realizar 

una estimación puntual para ofrecer una explicación más clara:  esto quiere decir que mientras un 

Se observa además que la capacidad adquisitiva es fundamental para determinar la probabilidad de 
un gasto de bolsillo.  Por cada 100% de incremento en el ingreso (o sea, un hogar con un ingreso 
per cápita de 100 000 colones comparado con otro con un ingreso per cápita de 200 000 colones), 

Se estima otro modelo de regresión para analizar la contribución marginal en el monto del gasto 
por cada adulto mayor adicional en el hogar.  Las variables independientes son las mismas que 
en el modelo anterior: la cantidad de personas en cada grupo etario, zona, logaritmo natural del 
ingreso per cápita, cantidad de perceptores y cantidad de miembros no asegurados.  Se encuentra 
que, entre los hogares que sí gastaron en salud, el logaritmo natural de ese gasto se ve aumentado 

que, por cada adulto mayor en el hogar, el gasto de bolsillo en salud aumenta en promedio un 

asegurados (y con el logaritmo del ingreso igual a la media de la población) gastan en promedio 3826 

mientras que en ese mismo hogar y un adulto mayor (asegurado), la media geométrica de gasto en 
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Este gasto privado promedio es bajo.  Esto no quiere decir que los adultos mayores demanden 

de esperarse, las personas de 60 años y más son comparativamente quienes más utilizan tanto 
los servicios de consulta como de hospitalización, ejerciendo una presión importante sobre estos 
servicios.  Comparando con los niños (por ser otro grupo vulnerable), los adultos mayores tienen 
en promedio 3 consultas anuales más que aquellos en el servicio público y una más en el privado.  

hospitalización en centros públicos y 2 días más en los centros privados que los niños (cuadro 6). 
Entonces, por qué si la adquisición de bienes y servicios de salud es más intensiva entre adutos 
mayores, ¿por qué su gasto de bolsillo en salud no es mucho mayor que el de otros grupos de la 
población?  El Sistema Público de Salud juega un papel fundamental para explicar este patrón.  Los 
servicios más utilizados son los públicos; las personas de 60 años y más tienen en promedio el 
doble de consultas en este sector que en el sector privado.  Más notable es el promedio de días de 
hospitalización: la duración del internamiento en los hospitales públicos supera casi cuatro veces su 
contraparte del sector privado.
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Para investigar con más profundidad la adquisición de bienes y servicios de salud entre los adultos 
mayores, se aprovecha la disponibilidad de los datos de CRELES.  Con esta información, se pudo 
calcular la proporción de población adulta mayor que utiliza los servicios de un tipo u otro en referencia 
a cada uno de estos rubros, esto es, qué proporción del total de la población tuvo que desembolsar 

social mientras que otro 18% los compra.  La relación es similar con el gasto en consultas, aunque 
las consultas privadas se dan en menor proporción (11%).  Pero, según los datos de CRELES, 

laboratorio.  Un 10.2% de la población mayor ha sido hospitalizada en los últimos doce meses: un 

para su atención.  La proporción de adultos mayores que gastan de su propio bolsillo en pruebas de 

la hipótesis adelantada de que se adquieren en forma más frecuente los bienes y servicios privados 
en aquellos rubros en los que el costo del bien o servicio es más bajo, como las consultas o los 
medicamentos, si se les compara con hospitalizaciones o exámenes de laboratorio.
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Ahora bien, ¿la condición de salud hace alguna diferencia a la hora de decidir entre los bienes 
y servicios suministrados  por el sector público, y aquellos ofrecidos por el sector privado?  El 
cuadro 7 contiene los resultados de cinco regresiones logísticas.  En cada una de ellas, la variable 

un bien o servicio médico:  medicamentos, hospitalización, consulta externa, exámenes médicos y 

natural del ingreso de la pareja (o de la persona, si no tiene pareja), y por un  grupo de enfermedades 
crónicas.  En cuanto a las enfermedades crónicas, los adultos mayores con hipertensión tienden a 
buscar con más frecuencia los medicamentos y consultas; lo mismo ocurre con los medicamentos 
entre los diabéticos.  Por el contrario, aquellos con niveles altos de colesterol tienden con mayor 
probabilidad a gastar de su propio bolsillo en medicamentos, hospitalizaciones y consultas que los 
que no padecen de estas enfermedades; también las personas con osteoporosis tienden a pagar 
directamente por sus medicamentos en en mayor proporción que las que no tienen la enfermedad.  Las 
personas con enfermedades pulmonares crónicas buscan consultas privadas en mayor proporción 
que las que no padecen de dichas enfermedades.  Por último, tener limitaciones en actividades 
básicas del diario vivir (ABDV) aumenta los momios de gastar en medicamentos del propio bolsillo, 

las posibilidades de otros gastos privados en salud.  En resumen, pese al gran volumen de bienes 
y servicios médicos provistos por la CCSS a la población adulta mayor, hay enfermedades crónicas 
que aumentan las probabilidades de que la persona que las padezca gaste de su propio bolsillo para 
recibir aquellos bienes y servicios que considere necesarios.
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El fenómeno del envejecimiento poblacional tiene una gran importancia puesto que se asocia con 
cambios tanto en la morfología constitucional de las sociedades como en sus patrones de ingreso, 
gasto y consumo.  Desde el punto de vista del ingreso, casi un 20% de los adultos mayores no está 
percibiendo ingresos monetarios propios; las mujeres se hallan en esta situación más frecuentemente 
que los hombres.  Se observa además que, en promedio, los adultos mayores tienen ingresos 
menores en comparación a los adultos más jóvenes, aún cuando se reconoce que los que reciben 
pensiones tienen una fuente más estable de ingresos.  Una alta proporción de la población adulta 

que, cuando estas personas se pensionen, el monto de la pensión se acercará al monto mínimo.  Si 
bien es cierto que estos no perceptores podrían estar viviendo con personas que sí reciben ingresos, 
y esto implica una situación económica no necesariamente desfavorable, un cambio abrupto en los 
arreglos residenciales de estos no perceptores o bien un gasto alto, repentino y no esperado (como 

postulada.  

servicios de salud en una proporción comparativamente mayor y en forma más intensiva que los 
otros grupos de edad, inclusive que los niños, a juzgar por la información sobre cantidad de consultas 
y hospitalizaciones.  Esta utilización más intensiva de los recursos en el ámbito de la salud se da 
(tal y como lo muestran los datos complementarios de CRELES) en concordancia con la presencia 
de mayor cantidad de enfermedades usualmente de tipo crónico; estas enfermedades ameritan 
un control seriado a lo largo del tiempo, la realización de exámenes de laboratorio y apego a un 
tratamiento medicamentoso que en gran cantidad de ocasiones contiene varios fármacos.  Todas 
estas características ocasionan un aumento en el gasto en salud en aquellos hogares que están 
constituidos en parte por personas mayores de 60 años. 

de bienes y servicios de salud permite que el gasto privado en salud no llegue a ser muy alto para 
los adultos mayores costarricenses, aún cuando esta población adulta hace uso de los servicios 
de salud en una forma más intensiva.  Esto se explica de forma sencilla al observar los datos del 
tipo de servicio utilizado: consultas, hospitalización, laboratorios y medicamentos.  Las personas de 
más de 60 años en Costa Rica utilizan los servicios del sistema de seguridad social administrado 
por la Caja Costarricense de Seguro Social, en una proporción que va de 3:1 en medicamentos 
hasta 18:1 en hospitalización.  Estas relaciones de utilización de servicios del sector público en 
comparación con el gasto de bolsillo explican el bajo gasto privado en salud por parte de los hogares 
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con adultos mayores.  La adquisición de medicamentos, que tiene una relación de consumo público/
privado relativamente baja, es en el corto plazo de un costo sustancialmente menor al de un día de 
hospitalización, rubro en el cual la relación de hospitalizaciones en centros públicos a privados se 

gasto privado es más probable en bienes y servicios de más bajo costo (medicamentos, consultas) 
que en aquellos con un costo más alto (exámenes de laboratorio y hospitalizaciones).  

Estos resultados quieren decir que el sistema de seguridad social está asumiendo una proporción 
muy alta de los costos de la atención en salud de la población adulta mayor; las repercusiones de este 
fenómeno merecen el planteamiento de nuevos estudios que aborden el cambio en estas relaciones. 
Desde un punto de vista positivo, el sistema de salud público costarricense es un factor primordial 
para explicar los favorables indicadores de salud que tiene el país; además, otras investigaciones 
han mostrado que este sistema de salud tiene un impacto redistributivo del gasto público, pues 
Costa Rica es uno de los países de la región –junto con las naciones del Cono Sur y Colombia- en 

con respecto de su peso poblacional (26).  Los resultados del presente artículo incrementan la 
evidencia sobre este fenómeno, pues se observa que los hogares con mayores ingresos son los que 
tienen una mayor probabilidad de utilizar los servicios privados.  Sin embargo, esta inversión tiene 
su costo; este panorama incrementa las preocupaciones sobre la sostenibilidad futura del sistema 
de salud público.  Como ya se explicó, pese a ser Costa Rica un sistema mixto, la utilización de los 
bienes y servicios gratuitos provistos por el Estado es más frecuente y, si se mantiene este nivel de 
utilización, las instituciones estatales del área podrían enfrentar a mediano o largo plazo una falta de 
recursos para sufragar los costos de atención.  Otro estudio ha proyectado que el gasto público en 

26).  

incumplimiento estatal en el pago de cuotas patronales, diferencias negativas entre lo que paga 
el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) y el costo de la atención de 

obrero-patronales (27).  De hecho, la limitación de recursos es uno de los factores que han permitido 
el surgimiento de problemas de atención al público dentro del sistema;  por ejemplo listas de espera 
o poca disponibilidad de acceso inmediato a la consulta o a medicamentos.  Estas características 
promueven también el gasto privado y por ende un sistema mixto, no uno totalmente socializado.  

pese a que por ello tengan que realizar un aumento en el gasto familar, debido a que no quieren 
lidiar con estos atributos que se pueden denominar como negativos.  

Además, los datos de CRELES también apuntan a que los servicios públicos de salud son más 
frecuentemente buscados para ciertas enfermedades que para otras, lo cual también sugiere una 
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provisión desigual en los servicios según la enfermedad que se padezca.  Como ya se mencionó, los 
hipertensos y los diabéticos tienden a adquirir sus medicamentos en la CCSS en mayor proporción 
que los que padecen otro tipo de enfermedades.  La hipertensión y la diabetes son dos de las 
enfermedades crónicas más frecuentes entre los adultos mayores de este país, y posiblemente 

de medicamentos efectivos para tratar estas enfermedades.  De la misma forma, los pacientes 
que padecen de hipertensión tienden a realizar sus consultas y sus exámenes médicos en el 
sistema público con mayor frecuencia que los pacientes de otras enfermedades.  Nuevamente, 
este es un indicador de que los pacientes encuentran que la CCSS provee estos servicios en una 

mucha frecuencia.  Esta situación cambia con enfermedades más complicadas de tratar, como la 
osteoporosis, o bien con los niveles altos de colesterol (hipercolesterolemia). Los adultos mayores que 
padecen este tipo de enfermedades tienden a buscar medicamentos, hospitalizaciones o consultas 
en el sector privado con mayor frecuencia que los que no padecen de este tipo de enfermedades.  
En este caso, este hallazgo puede ser un indicador de problemas del sector público en ofrecer 
tratamiento a este tipo de enfermedades.

monto del gasto en salud no sea sustancialmente mayor de lo encontrado está muy relacionado con 
la provisión solidaria de bienes y servicios de salud por parte del sector público; no obstante, la alta 
proporción de utilización de servicios en el sistema público también señala la necesidad de entender 
mejor la sostenibilidad de este sistema.  
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Los programas sociales del Estado en educación y alimentación son muy diversos y tienen 

esos programas son atomizados y de pequeña escala. Los programas mejor focalizados resultaron 
ser la distribución de paquetes de alimentos y el bono escolar, pues casi dos terceras partes de los 

analizados. El único que tiene la capacidad para atender a toda la población objetivo es comedores 

mientras que las menores en la distribución de paquetes de alimentos y bono escolar. En este 
sentido, es necesario replantear los diseños de estas políticas sociales, especialmente el sistema 

manera tal que les permita tener un impacto importante sobre la población meta. 

Desde mediados del siglo XX, el país se caracterizó por el impulso de políticas públicas en el ámbito 
social2, especialmente de carácter universal, que propiciaron el logro de resultados positivos en 
educación y salud3. Como complemento a éstas, a partir de la década de los setenta se desarrollaron 

Natalia Morales Aguilar1

1/  Magíster en Economía. Equipo técnico del Programa Estado de la Nación.

2/  La política social en su dimensión más clásica y tradicional, se entiende como la gestión de servicios sociales de 
salud, vivienda y educación.

3/  Algunos ejemplos de logros acumulados son la reducción del analfabetismo, la universalización de la educación 
primaria, la reducción de la mortalidad infantil y la ampliación de la esperanza de vida.

EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
DEL ESTADO EN EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN 
CONTENIDOS EN LA ENCUESTA NACIONAL DE 
INGRESOS Y GASTOS
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diversas políticas selectivas dirigidas a reducir la pobreza y ampliar las oportunidades de la población 
excluida. 

de pobreza, al mismo tiempo que prevalecen segmentos importantes de la población, que por su 
condición social, étnica, de género, de salud o lejanía de los servicios públicos, se ve imposibilitada 
a insertarse al proceso de desarrollo social y satisfacer sus necesidades esenciales de vida. 

La gestión de las políticas sociales implica el impulso de programas que tengan un impacto 
redistributivo, que favorezcan fundamentalmente a los segmentos más pobres de la población. Estos 
servicios sociales deben convertirse en oportunidades que ayuden a potenciar las capacidades y 
mejorar la calidad de vida de toda la población, especialmente de esos sectores más excluidos de 
la sociedad.

Una condición básica para la gestión efectiva de los programas selectivos es conocer hacia quienes 
se dirige su atención, donde viven y qué necesidades tiene la población objeto de su atención.

programas sociales del Estado en educación y alimentación y comprobar si cumplen con los objetivos 

El estudio se organiza en cuatro partes, incluyendo esta introducción. En la siguiente sección se 
exponen los aspectos metodológicos. Los principales resultados del estudio se presentan en la 

las conclusiones.

Un programa social es un conjunto de promesas y compromisos de acción, que comprenden una 
determinada asignación de recursos y responsabilidades en el ámbito social, con el propósito 
de provocar impactos sobre individuos o grupos (población objetivo) que les ayuden a satisfacer 

los comportamientos, en los valores o en las actitudes que los sustentan . Cabe diferenciar, grosso 

ejemplo: una vacuna, un paquete alimentario, un servicio médico asistencial, una actividad de educación o capacitación, 
una obra de saneamiento, la construcción de viviendas o la entrega de un subsidio (Martínez, 1998).
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modo, dos grandes tipos de programas. Los de carácter promocional, que se asocian con la idea 
de desarrollo de capacidades, y los de protección social, basados en transferencias monetarias 

Las políticas sociales intentan impactar la situación de bienestar y/o las capacidades de los 

dirigidas especialmente, a romper los ciclos estructurales de la pobreza y las desigualdades sociales 

Políticas universales: orientadas a ofrecer bienes y servicios sociales a todos los ciudadanos, 

especialmente en la formación de capital humano y social. Están dirigidas a todos los habitantes, 
sin distinciones de sexo, edad, región, nacionalidad, nivel socioeconómico, etc. Algunos ejemplos 
son los programas de educación formal básica y los programas de atención primaria y curativa 
de la salud.

Políticas selectivas: dirigidas a ofrecer bienes y servicios sociales a cierta población previamente 
establecida, que por su condición o características requiere un apoyo o protección especial, que 
le asegure su bienestar social. Este tipo de políticas abarcan una gama amplia de servicios, 
como son los programas complementarios de acceso y permanencia escolar, los programas de 
nutrición infantil y materna y los de dotación de vivienda, entre otros.

asegurar que dichos programas se orienten a ellos y sólo a ellos, de manera tal que puedan 

vulnerabilidad, principalmente aunque no exclusivamente, su situación de pobreza. Este tipo 

la extrema. Generalmente se trata de programas de transferencias monetarias condicionadas o 
de ayudas alimentarias. 

Esta investigación considera únicamente ciertos programas sociales selectivos y focalizados, en los 
ámbitos de educación y alimentación. 

programa. 
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6.

7

En este estudio se sigue el criterio habitual de aproximar el bienestar individual con el ingreso per 
cápita familiar. Para el estrato de ingreso, los hogares se ordenan primero por esta variable y luego 
se divide en grupos por deciles, en donde cada decil contiene al 10% de los hogares, de las más 
pobres a las más ricas, o en cinco grupos con un 20% de las familias cada uno (quintiles). 

El estudio incorpora unos indicadores sobre el acceso y la cobertura de los programas sociales, 

objetivo trata de determinar en qué medida los bienes y servicios que entrega un proyecto están 

siguientes: 

capacitación laboral y otras ayudas en educación, siempre que las ayudas hayan sido recibidas por instituciones del 
Estado. 
En alimentación los programas incluidos son: personas que recibieron comedor escolar, universitario y comunitario; 

7/  Entre las variables más importantes en la caracterización están el estrato de ingreso al que pertenece el hogar, la 
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a la población pobre, aproximadas como el 20% de las familias de menores ingresos (primer decil) 

seleccionados es difícil estimar la población meta que realmente coincide con los objetivos del 
8. No obstante, resulta 

interesante aproximar cuánto de estos programas llega efectivamente a la población más pobre y 

institución en sí mismo, sino más bien ver las características de las personas que señalaron ser 

públicas.

Los programas seleccionados para este estudio se resumen en el cuadro 1, el cual también contiene 
una descripción de la población meta y las instituciones que brindan esos programas, según los 

(Cuadro 1)
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los programas sociales considerados, pues hay algunos que tienen una asignación importante hacia 
la población meta, mientras que otros tienen problemas para llegar a la población que deberían. 

Los programas sociales en educación que se analizan ampliamente son bono escolar, becas públicas 
y transporte escolar, mientras que en alimentación se profundiza en comedores escolares, CEN-

de educación, junto con el de comedores escolares se consideran del tipo selectivo, el resto de 
programas en alimentación son focalizados.

educación y alimentación por programa. Además, se analiza la equidad en la distribución de los 

estratos socioeconómicos. Se indaga también, en la asignación por sexo, edad, nivel de educación 
y lugar de residencia (zona y región).

9

117.713 personas, que representan un 11,8% de la población total en ese grupo de edad y si se 

infantil.

9/  Esta estimación considera únicamente los programas de mayor escala: bono escolar, becas públicas y transporte 

paquetes de alimentos en alimentación. Cada persona fue contabilizada una sola vez, por lo que no hay duplicidad de 
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no asiste (corresponden principalmente a niños y niñas menores de 6 años) y prácticamente todos 

con que recibieron la ayuda y la institución pública que la brindó. Existe una amplia diversidad en el 

y alimentación, que implican una heterogeneidad en la escala entre programas . Algunos 

diferencias están muy relacionadas con el tipo de política social que caracteriza a cada programa, 
pues los selectivos tienen un tamaño mayor que los programas focalizados. 
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los recibían en el momento en que se efectuó la encuesta, con excepción de la capacitación laboral, 
en el que en más de tres cuartas partes indicó haberlo recibido en el último año. Así, el transporte 
escolar es el programa en el que más del 93% indicó recibirlo actualmente, seguido por las becas 

del curso lectivo. 

respectivamente.

educación, predominan las ayudas entregadas por el MEP, especialmente en los que van dirigidos 
a la población en edad escolar. En los de alimentación sobresalen dos instituciones. Los comedores 

10.

Estado en educación y alimentación, véase los cuadros A.1 y A.2 del anexo.
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educación (bono escolar, becas públicas y transporte escolar) y alimentación (comedor escolar, 

se utilizan las características de sexo, edad, zona, región de residencia, nivel de educación y sexo 
de la jefatura del hogar. 

Considerando las personas que recibieron una o más ayudas de los programas en educación, en 
términos generales la distribución es la siguiente: predominan los residentes de la región Central 

colegio y a centros educativos públicos. 

diferencias por sexo. Por nivel de asistencia a la educación, la más importante es la primaria (71,1%), 

son menores de 12 años. 

El primer programa que se detalla11  es el bono escolar, el cual no muestra diferencias por sexo, pues 

Atlántica (12,1%). 

en la región Central, aspecto que llama la atención porque en la mayoría de los programas predomina 

el cuadro A.3 del anexo. 
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Central, por lo que este programa está dirigido especialmente a las regiones más dispersas, como 

más del 10% cada una. Este servicio es recibido en su mayoría por estudiantes de escuelas (82,7%), 
y en menor medida, por los preescolares (9,6%). 

no están determinados únicamente por la condición socioeconómica del hogar. Todas las personas 
que indicaron recibir esta ayuda residen en la zona urbana y solo en tres regiones se encontraron 

fueron hombres y el 27,3% mujeres. En este programa también se presentó la condición de no 

asignación semejante, con excepción de la característica de región de residencia. De esta manera, 

de 7 a 12 años. Por zona, poco más de dos terceras partes de la población residen en zonas rurales. 

respectivamente). 

Poco más de tres cuartas partes de las personas que recibieron el programa de distribución de 
paquetes de alimentos fueron mujeres. Por zona, la rural representa el 60,8% y por región, en la 

27,2% y el 13,8%, respectivamente; las otras regiones constituyen poco más del 6%. Es notable la 
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años, con poco más del 18% cada uno. 

de los programas sociales considerados aquí, entre los distintos estratos socioeconómicos. Los 
resultados obtenidos señalan que algunos programas sociales están mejor focalizados, pues un 

la distribución de alimentos y el bono escolar, mientras que otros tienen problemas en la selección de 

y el transporte escolar. Los resultados muestran que no es posible establecer un vínculo entre el 

ubican tanto programas que son focalizados como selectivos, lo mismo sucede entre los que tienen 
mayores problemas, pues se encuentran programas de los dos tipos. 

Asimismo se observa un vínculo entre el tipo de programa y la cobertura efectiva, pues muchos 
de los programas selectivos muestran valores más altos de cobertura efectiva, por lo que son 
programas de mayor alcance. Este es el caso de los comedores escolares, el bono escolar y las 
becas públicas. 

Para el análisis se ordenaron los hogares en forma ascendente, según su ingreso neto per cápita sin 
valor locativo en diez grupos de igual tamaño (deciles). Se indaga en la distribución por sexo, grupo 

Si se supone que estos programas están dirigidos hacia la población más pobre y vulnerable del 

del ingreso, es decir, en los dos primeros, que aproximan los niveles de incidencia de pobreza 
imperantes en el país desde mediados de la década de los noventa, según la medición de pobreza 

De los programas sociales seleccionados en este estudio, se observa que la distribución de paquetes 

decil más pobre . A éstos le siguen el programa de distribución de leche, comedor escolar 

.
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distribución de los paquetes de alimentos y de leche, con más del 80% de la población. Por tanto, 
al examinar el complemento, o sea el porcentaje de personas que recibieron éstos programas y que 

el 37,0% de la población, seguidos por el transporte escolar, el comedor y las becas públicas, con 
cerca de un tercio de personas. 

anterior. La diagonal (línea negra) representa la meta de igualdad en cuanto a la distribución de 

programa es progresivo, o sea, que la distribución es más equitativa pues los deciles más pobres de 
la población están marginalmente por encima de su peso. Dado que estos programas están dirigidos 
hacia la población más pobre y vulnerable del país, es de esperar que todos sean progresivos, como 

diagonal, más progresivo es dicho programa. 
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Como ya se mencionó, el programa más progresivo es el de distribución de paquetes de alimentos, 
seguido por el programa de bono escolar, que es el más consistente, pues tiene una tendencia 

de la población, becas que principalmente corresponden a estudiantes universitarios. 



están destinados exclusivamente a los pobres (CGR, 2002). Esta situación se comprueba con los 

nivel de ingreso per cápita del hogar (por deciles) con algunas características seleccionadas. 

Norte, así como en la población de 13 a 17 años. Al ampliar el margen y considerar los dos 
primeros quintiles, más del 90% de la población está en este grupo de ingresos, en la mayoría 
de las variables. No obstante, las características con los mayores porcentajes de población 

la ayuda pertenecen al primer quintil y poco menos de 7 de cada diez inclusive al segundo. Las 

los que asisten a educación primaria (por tanto, con edades entre 7 y 12 años). Si se amplía al 

al primer quintil de ingresos y dos terceras partes está entre los dos primeros quintiles. Las 
mejores distribuciones (primer quintil) las muestran los residentes de las regiones Central, Brunca 

segundo quintil. El resto de características tienen una distribución similar al total de la población 
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años. Las características con la mayor proporción de personas ubicadas en los tres quintiles de 

zonas urbanas.

que tienen un menor porcentaje de personas en el primero y segundo quintil (38,8% y 63,0%, 
respectivamente). Pese a esta situación, hay características mejor distribuidas, en las que más de 

el grupo de edad entre 7 y 12 años y los residentes de la región Chorotega. Otras características 

características en las que más de la mitad de las personas están en los quintiles tres, cuatro y 

 otro de los que están mejor focalizados, pues casi 6 de 
cada diez personas que recibieron esta ayuda son del primer quintil y 8 de cada diez están en los 
dos primeros quintiles. Las características mejor distribuidas fueron los que asisten a educación 

preescolar y maternal o los que no asisten a educación y en los niños y niñas de 0 a 6 años. Por 
otra parte, los que tienen mayor proporción de población en los deciles de ingreso superiores al 
cuarto son los niños que asisten a educación primaria (entre 7 y 12 años) y los residentes en las 
zonas urbanas. 

 es el que tiene el mayor porcentaje de 

educación preescolar, primaria y secundaria, con edades comprendidas entre los 0 y 12 años; 

Norte y Brunca, los residentes en zonas rurales, las mujeres, la población de 13 a 17 años de 
edad y los hogares con jefatura femenina. No obstante, las características con mayor proporción 

Los resultados hasta aquí examinados muestran que la mayoría de estos programas son atomizados 
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y de pequeña escala. A pesar de esta limitante, se estimaron unos indicadores sobre acceso y 
cobertura. Como se mencionó en la parte metodológica, es difícil determinar con exactitud la 

de aproximar. Por tanto, para estimar la población meta de cada programa se realizaron una serie 
de supuestos, que en algunos casos pueden sobreestimar y en otros subestimar, la población hacia 
la cual se dirige determinado programa. Primero se realizó una selección por la característica básica 

(por ejemplo edad escolar en los programas sociales de educación). Para circunscribir la población 
pobre, se utilizaron los deciles de ingreso per cápita, aproximadas como el 20% de los hogares de 

menores ingresos). 

de una institución, sino más bien ver el alcance que tienen estas transferencias sociales en la 

a la población más pobre y vulnerable del país, según sus ingresos. 

de cada programa con la población meta. La idea es ver si el programa cuenta con los recursos 
para atender a toda la población objetivo. El único que tiene esta capacidad es el de comedores 
escolares y por el contrario, los demás programas tienen una limitada cobertura potencial y por 
tanto, tienen pocas posibilidades de atender a un porcentaje representativo de la población meta. El 
que está en peores condiciones es la distribución de alimentos, seguido por el transporte escolar y 
la distribución de leche (cuadro 3). 
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la población objetivo que accede al programa. Los resultados son muy bajos en la mayoría de los 
programas, especialmente en la distribución de alimentos, en el transporte escolar y en los CEN-

edades entre 7 y 12 años. 

de la población de menores ingresos del país12. Si el primer quintil se considera la población meta, 

por los comedores escolares y el transporte escolar; mientras que los programas sociales con 

en casi el doble y en algunos casos, hasta el triple, como en el programa de bono escolar, que 

de cuidado y protección de los niños y las niñas mientras sus padres trabajan en forma remunerada 
y fuera de su hogar. En este sentido, las oportunidades que ofrece el Estado a través de los 
centros infantiles resulta una opción atractiva para las familias, independientemente de su nivel 
socioeconómico, pues reciben un servicio de cuido que les resuelve sus demandas, especialmente 
en los niños y niñas menores de 6 años. 

Estos resultados plantean la necesidad de ampliar la oferta de este tipo de servicios, de manera 
tal que se presten de forma subsidiada y equitativa, a través de guarderías infantiles que sean de 

las familias puedan pagar de acuerdo a sus posibilidades económicas. Esto puede ser a través del 

población, sin descuidar a los sectores de menores ingresos, pues como se analizó anteriormente, 

FODESAF; o a través de otros programas complementarios dirigidos a la población de ingresos 
medios de la distribución, que pueden pagar el servicio. 
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Los programas sociales del Estado en educación y alimentación son muy diversos, y aunque su 
objetivo es potenciar las capacidades y mejorar la calidad de vida de la población más pobre y 

entre los programas sociales considerados, pues algunos tienen una asignación importante hacia 
la población meta, mientras que otros presentan problemas para llegar a dicha población. Además, 

pequeña escala, con una trascendencia mínima, y otros tienen un alcance mayor. Estas diferencias 
están muy relacionadas con el tipo de política social que caracteriza a cada programa, pues los 
selectivos tienen un tamaño mayor que los programas focalizados.

atomizados y de pequeña escala. Las principales instituciones que brindan estos programas sociales 
son el MEP y el Ministerio de Salud. 

Los programas mejor focalizados resultaron ser la distribución de paquetes de alimentos y el bono 

distribución del ingreso, con un número importante en el 10% más pobre. Les siguen la distribución 

No es posible establecer un vínculo entre el tipo de programa y la efectividad en la selección de 

selectivos, lo mismo sucede entre los que tienen mayores problemas, pues se encuentran programas 
de los dos tipos. 

mayoría de los programas analizados. El único programa que tiene la capacidad para atender a 
toda la población objetivo es comedores escolares, y los demás, por el contrario, tienen una limitada 
cobertura potencial. El que tiene las condiciones más reducidas de atención es la distribución de 
alimentos, seguido por transporte escolar y distribución de leche; aunque por el diseño de estos 
programas, estos resultados son los esperados. No obstante, se observa un vínculo entre el tipo de 
programa y la cobertura efectiva, pues muchos de los programas selectivos muestran los valores 



más altos de cobertura efectiva, por lo que son programas de mayor alcance. Este es el caso de los 
comedores escolares, el bono escolar y las becas públicas. 

y transporte escolar; mientras que las menores en la distribución de paquetes de alimentos y el 
bono escolar. En este sentido, es necesario replantear los diseños de estas políticas sociales, 

objetivo que persiguen, de manera tal que les permita tener un impacto importante sobre la población 
meta. 

pues en la mayoría de los programas es una aproximación de la que realmente debería ser. 
Además, los programas sociales seleccionados son de pequeña escala, lo que impide tener mayor 

los mismos. Otra limitación es no disponer de estimaciones comparables en el tiempo, por lo que 

ese período. 

Por último, conocer con mayor profundidad los ingresos y los gastos de los hogares son aspectos 

constituyen una fuente importante de información estadística. Es imprescindible contar con este tipo 
de información periódicamente, de manera tal que complemente los datos anuales que reportan las 
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RESUMEN

Al igual que muchos países, durante los últimos años el sistema de salud de Costa Rica ha estado 

presenta un análisis sobre los patrones de utilización de servicios de salud en Costa Rica, estima el 

de Seguro Social (CCSS) y presenta una comparación de la retribución que este le brinda a los 
hogares. Para ello se realiza una breve descripción del patrón de uso de los servicios de salud y 
se aportan mediciones sobre el  gasto del Seguro de Salud por grupos de ingreso. Esto permite 
obtener conclusiones clave respecto a los alcances del sistema de salud en el ámbito de la equidad 
y sobre el papel que juega el Seguro de Salud como mecanismo de redistribución del ingreso.

1. INTRODUCCIÓN

Desde la óptica de la concepción moderna de los sistemas de seguridad social,  un sistema de salud 
tiene relevancia particular según el grado en que los diferentes sectores de la sociedad son capaces 

y aceptable ante las contingencias ligadas al estado de la salud.

La equidad en salud involucra tanto el acceso a los servicios de salud, como la distribución de la carga 

de salud no está restringido en función de la capacidad de pago, lo que en términos prácticos 

etcétera.  

La reforma en el Sector Salud, vigente desde mediados de los años noventa, plantea la necesidad 

equitativo; en el sentido de garantizar el mayor impacto posible, dada una inversión; y más equitativo. 

MSc. Jacqueline Castillo Rivas1

Caja Costarricense de Seguro Social.

ESTIMACIÓN DE LOS APORTES Y 
PRESTACIONES RECIBIDAS EN EL SEGURO 
DE SALUD



Esto, en el sentido de que los recursos se canalicen a los diferentes grupos de población, con base 
en las necesidades de salud particulares.  Por lo tanto, a la luz de los objetivos de la reforma cobra 
cada vez mayor relevancia el análisis del impacto redistributivo del Seguro de Salud.

Con este marco de referencia, este documento presenta información y análisis, útiles desde el 
punto de vista del juzgamiento de la equidad prevaleciente en el sistema de salud de Costa Rica, 

retribución que el seguro de salud le ofrece. Se presenta información de carácter analítico, procesada 

de los servicios de salud; (ii) los patrones de utilización de servicios de salud, presentados desde 
dimensiones de análisis tales como género, nivel de ingreso, categoría de aseguramiento y 

2. METODOLOGIA

El objetivo del presente análisis es estimar el valor de las prestaciones de los servicios de salud 

La estimación del aporte de los hogares, al Seguro de Salud, consideró lo siguiente: 

Se estimó el aporte de los trabajadores asalariados y servicio doméstico 
con base en las aportaciones obligatorias al Seguro de Salud de los patronos y trabajadores 

La estimación del aporte de los trabajadores por cuenta propia y por 
convenios según el número de asegurados directos en el hogar por estas dos modalidades 
multiplicándolas por la contribución básica de aseguramiento en ambos sectores.

monto de la transferencia, el cual es aportado directamente por el fondo de pensión a al Seguro 
de Salud.

Con respecto al aporte de los pensionados de los regímenes administrados por el Gobierno 
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por pensión del Régimen No Contributivo.

Para calcular el aporte de los “Aseguradas por Cuenta 
del Estado” se estimó el número de hogares en los que habitan al menos un asegurado por 
cuenta del estado o bien una persona no asegurada que se encuentre por debajo del tercer decil 
de ingreso bruto percápita sin locativo. 

La estimación de la retribución que el Seguro de Salud le brinda a los hogares se valoró mediante 

cada uno de los niveles de atención. A esta cifra se le agregó el monto estimado por hospitalización 
con base en el costo promedio del día de estancia hospitalaria institucional. 

El decil de ingreso en el que se ubica el hogar se calculó con base en el ingreso bruto percápita 

Censos. 

La tasa de utilización de los servicios de salud según grupos de edad, sexo, condición de 

brindadas en cada uno de los niveles de atención, entre el número de personas en cada categoría 
de análisis.

Para estimar el costo de la prestación de los servicios de salud recibidos por grupos de edad, sexo, 

de la atención según nivel por el número de consultas para cada persona y posteriormente se 
agrupo según las categorías de análisis.

La comparación del nivel de gasto se realizó por decil de ingreso comparando los aportes que 
realizan al Seguro de Salud con las transferencias recibidas por los hogares a través de la provisión 
de servicios de salud. 

3. LOS PATRONES DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La información muestra una utilización 
decreciente de la tasa de utilización de los servicios de la CCSS según por decil de ingreso ya que 

extremos, ya que en el primer decil el 97% de las consulta fueron recibidas en la CCSS, mientras 
que en el último decil solo el 28%. 



También es importante destacar que la tasa promedio de consultas total tendió a crecer según el 
decil de ingreso, lo cual presentó una demanda de un 60% mayor de los servicios de consultas 
médicas de la población del último decil de ingreso con respecto a la del primero; se puede estimar 

hospitalaria se produjeron en la CCSS, y al igual que las consultas médicas, mostró un comportamiento 
diferenciado por decil de ingreso, ya que la población del primer decil el 99.7% de los días de 
hospitalización se produjeron en la CCSS, mientras que en la población del décimo decil este 
porcentaje fue del 81%. Sin embargo, es importante destacar que el promedio de días de estancia 
por cada 100 habitantes tiene una relación inversa según el decil de ingreso, pasando de 106 días 
por cada habitante en el primer decil de ingreso a 28 días en el último decil de ingreso. 
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Se mostró un comportamiento inverso con respecto a la longitud de días de estancia, esto es que 
conforme se incrementa el número de días de estancias hospitalarias, el componente público recobra 
mayor importancia, independientemente del decil de ingreso que se ubique el hogar.

4. APORTE DE LOS HOGARES AL FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DE SALUD 
DE LA CCSS.

Seguro de Salud considerando la prima total de los diferentes sectores, incluyendo a los asegurados 
por Cuenta del Estado.; por lo cual puede estimarse que la contribución promedio de los hogares 

incremento en el decil de ingreso. 

Con respecto al monto estimado de retribución del Seguro de Salud a los hogares, valorando los 
servicios de atención ambulatoria y de hospitalización según el valor ajustado de los costos de 
atención institucionales, en promedio los hogares reciben 26,609 colones, mostrando una tendencia 
decreciente con respecto al decil de ingreso, esto es por cada incremento en el decil de ingreso los 
hogares dejan de recibir en promedio 2,922 colones.



Comparando el sistema de retribución entre lo que aportan los hogares y lo que reciben del 
Seguro de Salud, se encontró que la relación del aporte/transferencia de los hogares muestra un 
comportamiento creciente de 0,60 veces por cada incremento en el decil de ingreso. Eso es que, el 

hogares del último decil de ingreso aportan 8,96 lo que reciben por transferencias de los servicios. 

5. DISCUSIÓN 

Se muestra una demanda diferenciada de los servicios de salud según el decil de ingresos, en la 
cantidad y en la provisión de los servicios de salud. Las tasas de consultas decreciente según decil 

oportunidad para el acceso efectivo, que puede ser inferior para los grupos de más bajo ingreso 

de desplazamiento y al tiempo invertido para obtener los servicios que ocasiona un sistema cuya 
demanda está regulada fundamentalmente por colas y tiempos de espera, y no por precios.

Otro elemento a considerar, es que si los costos de oportunidad funcionan como un regulador de 
demanda, estos pueden constituirse en un mecanismo para derivar una parte de la demanda de 
servicios públicos de salud hacia el sector privado,  en el cual la gente con mayor capacidad de pago 
puede obtener servicios más expeditos. Esto explicaría en gran medida la curva creciente de tasas 
de consulta privada según el nivel de ingreso. 

El incremento de la tasa de consulta percápita por decil de ingreso, puede explicarse por el hecho 
de que las personas de mayor ingreso son más propensas al fenómeno de “demanda inducida” que 
surge de la asimetría de información entre médico y paciente porque poseen una mayor capacidad 
de pago, lo que en parte explicaría las más elevadas tasas de consulta privada en los últimos deciles 
de la distribución de ingresos.

En el ámbito de los servicios hospitalarios, las tasas de utilización de servicios hospitalarios públicos, 

condiciones de salud conforme aumenta el ingreso. Es importante destacar que aún en los deciles 
más altos de ingresos la demanda de los servicios de hospitalización públicos son siempre muy 
altas.

proviene de tales contribuciones, mientras que el 10% restante se genera básicamente mediante 

parte la principal fuente de ingresos de los hogares se debe al trabajo, y en especial por el trabajo 
asalariado.
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Por ello es que al valorar el aporte que tiene el Seguro de Salud en los hogares, se observa que tiene 
una alto impacto redistributivo neto, el cual está sustentado en los principios de universalidad, equidad 
y solidaridad que rigen a la Seguridad Social del país. Sin embargo la prestación de los servicios 
de salud tienen grandes retos ya que existe una distribución similar en la tasa de utilización de los 

se muestra una asimetría que afecta especialmente a los deciles más altos de ingreso ya que los 

reciben 0,11 veces lo que aportan. 

veces lo que reciben mientras que los hogares del más alto decil aportan 8,96 veces lo que reciben, 
lo cual muestra lo altamente progresiva que es la relación aporte/ gasto. 

Seguro de Salud administrado por la CCSS representa un aspecto relevante, ya que por un lado el 

salarios, que recaen en los grupos de ingreso medio y alto, pese a que esta población muestran una 

acceso, tales como el costo de oportunidad asociado a los tiempos de espera en la consulta.



Esto representa una amenaza y un reto para la sostenibilidad económica del Seguro de Salud, ya 

capaces de garantizar acceso a los servicios a la población de bajos ingresos, y más aún, se debe 
generar un impacto redistributivo neto favorable, aún queda pendiente el problema del acceso para 
los grupos de ingreso medio, avanzando en el mejoramiento efectivo y sustancial en la gestión de 
la red, que se traduzca en índices mejorados y aceptables de satisfacción para todos los grupos de 
usuarios.
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Capítulo 4

POBREZA Y 
DESIGUALDAD
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Resumen

En este trabajo se busca determinar la robustez de las estimaciones de la pobreza aplicando un 

distribución de ingresos contiene más pobreza que otra, tanto para la pobreza absoluta como para 
la relativa, con cierta independencia de la línea de pobreza utilizada, del indicador de pobreza 

Como el método no da cuenta de las diferencias entre los distintos hogares, se simula distintas 

Los resultados encontrados señalan que cuando se analiza la pobreza absoluta, el crecimiento de 
los ingresos reales entre 1988 y el 2004 permitió reducir la incidencia, intensidad e iniquidad de la 

No obstante, los resultados no se mantienen cuando se introducen correcciones a los ingresos 

reducción de la pobreza pues el aumento en los ingresos reales equivalentes se neutraliza con 

de los ingresos en las conclusiones que se puedan obtener sobre la magnitud y evolución de la 
pobreza y que el tema de la pobreza, sin ser lo mismo, no puede tratarse aislado del tema de la 

INTRODUCCIÓN

alquiler imputado comparable entre ambas fuentes, la incidencia de la pobreza también mostraría 
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resultados dependen del indicador de bienestar elegido, del indicador de pobreza utilizado, de las 
líneas de pobreza aplicadas y de la elección de las escalas de equivalencia, elementos todos que 
incorporan juicios de valor e introducen ambigüedad a los resultados, el objetivo de este trabajo es 
el de determinar si la reducción de la pobreza observada entre las encuestas de ingresos y gastos 
de 1988 y 2004, se torna robusta cuando se consideran distintas líneas de pobreza, economías de 

La hipótesis a someter a prueba es que la distribución del ingreso familiar del año 1988 domina a 
la existente en el 2004 de modo que puede concluirse que la pobreza es menor en el 2004 con 
independencia de la línea de pobreza elegida, de la escala equivalente en el consumo utilizada y 

METODOLOGÍA

regulares, excluyendo los ingresos y las transferencias que tienen un carácter más ocasional o 

3 También se estima el grado posible de subestimación de los ingresos 

por fuente de ingreso a partir de información de las cuentas nacionales, la balanza de pagos, las 

que surge de la encuesta permite determinar las principales discrepancias y los posibles factores de 

se calcula un ingreso disponible por unidad consumidora equivalente, utilizando distintas escalas 

la escala de la OECD que le da más peso a la composición de la familia y que por lo tanto pone su 
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atención también en las diferencias de requerimientos de consumo que experimentan los miembros 

t i i , las unidades consumidoras equivalentes se calculan 
t i) , donde 

x es el ingreso disponible del hogar i
se calcula como:

Donde t i corresponde al tamaño del hogar i y
= 1

=
0 , se considera que existen economías de escala absolutas y corresponde a asignar el ingreso 

a un 
cada miembro del hogar para las estimaciones de pobreza lo que implica suponer implícitamente 
que el ingreso se distribuye igualitariamente al interior de los hogares y que el tamaño del hogar 

de dominancia establece resultados que son válidos para la línea considerada y las menores a 

4

su vinculación con el ingreso mediano, la aproximación es hacia la pobreza absoluta pues el umbral 

también una línea de pobreza diferente para cada año que considere la desigualdad propia de cada 
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el porcentaje de pobres, no cumple con esos requisitos pues solo da cuenta del primer aspecto, 
de manera que es necesario utilizar otros indicadores que se asocian con la brecha de pobreza 

Existe un familia de índices de brecha (gap) de pobreza generalizados, unos que usan la brecha 

No obstante, para ejemplarizar los resultados se presentan las estimaciones de tres índices 

las distribuciones de ingresos que no presenten ambigüedades frente a las diferentes elecciones de 

5
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N={1,...,n}  como el conjunto de individuos cada uno caracterizado 
xi

x=(x1,x2,..., xn)  una distribución de ingreso con n
n, y sea 

z

g el vector de brechas de pobreza asociado con la distribución de ingreso x  y la línea de 
pobreza z , donde para cada i , g i,0}

TIP  de brechas de pobreza, TIP(gx;p)
población p  como:

Donde p=q/n , hace referencia al 100   de los hogares más pobres, con 
valor de p, TIP(g x;p)  representa la brecha acumulada por el 100  por ciento más pobre de la 

normalizado, x

TIP( x
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como función del vector g x P  están 

denotamos para Q, la clase en que los índices de pobreza son funciones de la distribución de 
Q  P.

Dominancia TIP y órdenes de pobreza

Dadas dos distribuciones de ingreso, x  e y, y dos líneas de pobreza cualesquiera, z x y z y, se obtienen 
TIPg x y TIPg y

distribución g y g x, siempre que la curva TIPg y
la TIPg x g domina a g x si  TIP(g y x)  para 
todo p p



Trejos & Oviedo 269

z , la dominancia de la TIPg y sobre la TIPg x
asegurar que el nivel de pobreza en x  no es superior al existente en   para toda línea de pobreza 

P

g y sobre g x
para asegurar que P(x|z1 1)  para todas y cada una de las líneas de pobreza comunes 
z1 , y para todos los índices de pobreza P P

los índices de la clase P

Cuando se utilizan líneas de pobreza comunes, se tiene una visión absoluta del fenómeno, lo cual no 

de vida de las poblaciones objeto de estudio, por lo que es posible comparar niveles de pobreza 

z x y z y, elegidas en 
la comparación de las distribuciones x  e y, la dominancia de y sobre x

que   para esas dos líneas de pobreza, sino que el resultado se extiende a todos los pares de líneas 
de pobreza que guarden la misma relación relativa que las iniciales, (rz x,r z )  con [0,1] ,
cualquiera que sea el índice de pobreza elegido perteneciente a Q

sobre x
z x , por lo que es posible calcular el rango de 
valores de z y

* para los cuales Q(x |z x x |z y*), para todo índice, Q
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PRINCIPALES RESULTADOS

por subdeclaración y se utiliza una línea de pobreza igual para ambos años, se obtiene que las 

mediano del 2004, cualquiera sea el índice de pobreza perteneciente a la familia de índices de 
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también las líneas de pobreza utilizadas y se observa una reducción casi generalizada de los índices 

6
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Otro resultado a destacar, es que las diferencias en los indicadores de pobreza tienden a reducirse en 

medio de los hogares y en su dispersión, reduce la importancia de utilizar escalas equivalentes 
pues no llevan a resultados disímiles en la actualidad pero son relevantes para comparaciones 

7
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8  La información muestra que la desigualdad aumenta en el período para 

distribución lo que apuntaría a una reducción de la desigualdad entre los pobres, coincidente con 
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observa que cuando se ajustan los ingresos por subdeclaración, la desigualdad aumenta pero la 

es más generalizado, de modo que el aumento de la desigualdad por efecto del ajuste es mayor en 
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El segundo aspecto que se estudió fue el cambio en la pobreza relativa, esto es, la pobreza cuando 
la línea de pobreza toma en cuenta tanto los niveles relativos de bienestar de cada año como la 

resultados se tornan contrarios a los vistos previamente de modo que se observa una dominancia 

en 1988 es menor a la del 2004, cualquiera sea el índice de pobreza perteneciente a la familia de 
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9/   La distancia entre las curvas para cada p determina también el margen en que puede subirse el ingreso de la 

9
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10

ajuste en los ingresos es válido, la distribución del 2004 mostraría una mayor pobreza absoluta que 
la de 1988 para todos los índices de la clase Q, que le dan más peso a la desigualdad entre los 
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cuadro 5, la pobreza es menor en 1988 para los tres indicadores de pobreza y para las distintas 
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CONSIDERACIONES FINALES

distintas dimensiones y ello obliga a utilizar una batería más amplia de indicadores y métodos como 
el presentado en este documento, métodos que no solo permiten describir el fenómeno bajo análisis, 

Cuando se analiza la pobreza absoluta, el crecimiento de los ingresos reales entre 1988 y el 
2004 permitió reducir la incidencia, intensidad e iniquidad de la pobreza con independencia de las 

medición de los ingresos en las conclusiones que se puedan obtener sobre la magnitud y evolución 

una reducción de la pobreza pues el aumento en los ingresos reales equivalentes se neutraliza con 
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Resumen

Este trabajo busca determinar cómo ha evolucionado, qué factores explican su nivel y los cambios 

ingresos y gastos para medir las características de la inserción laboral, pero reconociendo su amplia 
capacidad para aproximar los ingresos del trabajo, se aplica una metodología para descomponer la 

las horas trabajadas y el residual se tornan en los principales factores explicativos, factores que 

que es el premio salarial a los más educados, la dispersión de la distribución de las horas trabajadas, 
el premio salarial por cada hora trabajada y el residual, los principales elementos explicativos del 

previos, la dispersión de los años de educación y del sexo de los trabajadores, junto al mayor premio 

si bien el aumento del premio salarial de los más educados abre posibilidades de mejoras futuras en 

INTRODUCCIÓN

El aumento en la desigualdad con que se distribuyen los ingresos que se generan en el mercado de 

3 Este aumento es explicado principalmente por 

1

Juan Diego Trejos2

¿POR QUÉAUMENTALADESIGUALDAD EN
LADISTRIBUCIÓN DEL INGRESO LABORAL
ENTRE LOS AÑOS DE 1988 Y 2004?
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El objetivo de este trabajo es el determinar la dirección del cambio de la distribución de los ingresos 

desigualdad asociada con los ingresos del trabajo aumentó entre 1988 y el 2004 y ello se explicaría 

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO

Las encuestas de ingresos y gastos no son instrumentos especializados en recabar información 
sobre las características de la inserción al mercado de trabajo, aunque si permiten captar los ingresos 

4 No obstante, las diferencias no son sustanciales y ambas fuentes 
muestran la misma tendencia en cuanto a un aumento en la participación explicada por una mayor 
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decrecientes al aumentar la edad de modo que cerca de la mitad de los desocupados no han 

fuentes corroboran un aumento del desempleo en el período hacia tasas cercanas al 6,5% en el 

mujeres desempleadas de modo que las tasas de ocupación tienden a igualarse en tono al 50% 

Las otras características personales de los ocupados muestran una gran similitud, tanto en 

ocupados que han completado por lo menos la educación secundaria pasan de un cuarto en 1988 a 

experiencia, suben del 40% al 53% y los residentes en las zonas urbanas llegan al 63% luego de 

Las características de los puestos de trabajo que desempeñan los trabajadores tienden a mostrar 
ciertas discrepancias entre fuentes, en parte asociadas con la incorporación del empleo marginal en 

Dentro de una tendencia hacia un mayor peso relativo de la jornada parcial y la sobrejornada, la 

2004 y el mayor dinamismo del empleo en los micronegocios que llegan a aportar la mitad del empleo 

son los que principalmente aportan mayor empleo, mientras que la industria y la agricultura pierden 
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meses, ampliar la gama de ingresos adicionales de los asalariados y al desagregar la medición de los 
ingresos del trabajo independiente, no solo manteniendo separado al sector agrícola sino también al 

período de referencia para los principales ingresos del trabajo y una medición más completa de los 

En efecto la comparación de los ingresos medios al trabajo entre las encuestas de cada año, 
muestran que para el año 1988, las diferencias son pequeñas para el promedio y los asalariados, en 

5

ambas fuentes coinciden en señalar mejoras en los ingresos laborales reales, aunque a un ritmo 

los cambios en la desigualdad de los ingresos laborales por no medir los ingresos en especie, los 
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Las fuentes de la desigualdad: la descomposición de Fields

permite descomponer la desigualdad en las remuneraciones mensuales en componentes atribuidos 
a cambios asociados con características personales y del puesto de trabajo que desempeñan 

remuneración semilogarítmicas tradicionales

i t j t j*Xit j i t j t j*Z it j

donde:

ln i t es el logaritmo del ingreso laboral mensual, las Xit j son las variables j asociadas con la persona 
t j

mide el incremento en el salario que un empleador tiene que pagar por un trabajador con un año más 
it es la parte de la variación en las remuneraciones entre los trabajadores 

logaritmo de las remuneraciones puede ser escrita como:

i t i t i t j t j*Z it j i t j t j*Z it j i t)

j t j*Z itj i t j j t

i t)

jt miden la proporción de la varianza en el logaritmo de los ingresos que es explicada por 

jt miden la contribución 

6
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jt para medir la contribución de cada variable j al nivel de desigualdad, 
para medir el impacto de cada variable a las diferencias en la desigualdad en el tiempo, es necesario 

jt

jt

entre los períodos 1 y 2 puede ser escrito como: 

j2 j1}

Las variables utilizadas sobre las características del mercado de trabajo son: las horas trabajadas 

7  Las características de las personas incluyen variables asociadas con su capital humano 
como años de educación formal y años de experiencia potencial, así como dos variables binarias que 

trabajadores que no puede ser explicada por la variación entre las variables incluidas en la ecuación 
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La descomposición de Yun: distinguir los efectos de diferencias en remuneraciones y 
distribuciones de las características personales

Cada variable puede contribuir a las diferencias en la desigualdad total en el tiempo a causa de que 

cambios relacionados con la educación contribuyen a un incremento en la desigualdad, ello podría 

j 2 j*Xi1j i1 j 2j*Z i1j

El cambio en la varianza del logaritmo de las remuneraciones puede escribirse como

2 1 1 2

j j1 1 j2 2

o como

j 2 i1j i1

1j i1j i1j

j 2j i2j i2j 2 2)

2j i1j i1j

mientras que la segunda línea muestra la contribución de los cambios o diferencias en la varianza 
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8/ Ejemplos de variables que no se mide en las encuestas son: la suerte, los cambios en el salario mínimo, la calidad 

PRINCIPALES RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

en el tiempo de tres medidas de la desigualdad en la distribución del ingreso laboral: la varianza del 

es muy sensible para la medición de la desigualdad cuando la importancia mayor se le da a la parte 

Las fuentes de la desigualdad: la descomposición de Fields

del residuo puede ser por causa de variables que no se miden en las encuestas o por cambios en 
8
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principalmente a tres factores: el impacto de las horas trabajadas, de la educación y de cambios 

trabajo y el tamaño de la empresa tuvieron impactos positivos en el aumento de la desigualdad 

asociados con la zona de residencia y la experiencia potencial muestran impactos pequeños y hacia 
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Los efectos de los precios y la distribución: la descomposición de Yun

Cada variable puede contribuir a las diferencias en la desigualdad total en el tiempo, a causa de que 

remuneración para los dos años, incluyendo los promedios y varianzas de las variables en las 
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principalmente a cuatro factores, estos son: un aumento en el rendimiento a la educación, un 

hora adicional trabajada pagó más: en 1988 un incremento de 1% en horas trabajadas aumentó el 
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asociados con el sexo del trabajador solo aportan hacia una mayor desigualdad porque se produjo 
un aumento en la proporción de mujeres trabajadores, quienes ganan menos que hombres ya que 

cuando se controlan por otras variables y ello pese a la fuerte incorporación de las mujeres al 
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Otro fenómeno interesante a destacar y que se muestra en el cuadro del anexo, es que la brecha 

trabajadas son las variables que más aportan a la explicación de los cambios en la desigualdad 

¿Por qué aumenta el rendimiento a la educación?

Otros estudios previos ofrecen explicaciones para el incremento en el rendimiento a la educación en 

que la expansión de la oferta de trabajadores con más educación, junto con cambios pequeños en 
la demanda, ayudó a bajar los salarios relativos de los trabajadores con más educación entre 1976 

educados aumenta más rápidamente, causando el incremento en los salarios de los trabajadores 

por hora de los trabajadores con una educación universitaria relativa a los salarios por hora de los 

en la demanda, que pudieron sesgar las estimaciones de la demanda relativa, a saber los salarios 
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¿Por qué aumenta la varianza (desigualdad) de las horas trabajadas entre los trabajadores?

La desigualdad en la distribución de las horas trabajadas aumentó, como se ha señalado, porque 
se produjo una reducción en la proporción de trabajadores con jornadas completas, mientras que 

9

En parte, esta reducción en la proporción de trabajadores con jornada completa ocurrió a causa 
del incremento en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo; ya que es más probable 

desigualdad de horas trabajadas ocurrió por causa del aumento en la proporción de trabajadores en 
empresas pequeñas; ya que es más probable que los trabajadores en empresas pequeñas trabajen 

sector, sexo y industria contribuyeron al incremento en la proporción de trabajadores con jornada 

El incremento en el trabajo con sobrejornada ocurrió principalmente entre los hombres y los 

con sobrejornada en las empresas privadas grandes puede ser un resultado de las reformas 
económicas, las que crearon la necesidad de aumentar la productividad de sus trabajadores y la 

en la proporción de mujeres trabajadoras en las empresas pequeñas quienes tienden a trabajar 

ingreso pero con información incompleta sobre alguna de las variables considerada
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Comparaciones con los resultados de otros estudios

Los resultados principales de este estudio son consistentes con los resultados de la literatura sobre 

las mismas técnicas que se usa en el presente trabajo pero aplicadas a los datos de las Encuestas 

la desigualdad entre 1987 y 1999 en Costa Rica se debe principalmente a: un incremento en el 

También hay algunas diferencias entre los resultados presentados en este estudio y en los resultados 

en empresas grandes entre 1988 y 2004 contribuyó al incremento en la desigualdad, pero los 

al aumento en la desigualdad, pero los resultados que surgen cuando se usa las Encuestas de 

explicar este resultado pues en el caso de los asalariados, en el 2004 se consideraron los salarios 
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CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados encontrados corroboran los hallazgos previos y las hipótesis planteadas entorno a 
un aumento de la desigualdad asociado con aumentos en el premio salarial de la educación y la 
dispersión de horas, aunque la magnitud de los cambios es mayores a los esperados y mostrados por 

una parte, un aumento de la demanda relativa por los trabajadores más educados, asociado con 
el cambio tecnológico y quizás la apertura comercial, sin un aumento equivalente en la oferta de 

de un aumento en el salario relativo de los más educados, abre las posibilidades de mejoras en los 
ingresos reales y eventualmente reducciones en la desigualdad, si el Estado logra capacitar a la 

actividades en pequeña escala, y posiblemente mayor informalidad, principalmente para las mujeres 
que crecientemente se están incorporando al mercado de trabajo, ya no solo las más educadas, 

protección social de los trabajadores que representa, y una mayor presión para que las mujeres 
aporten al sostenimiento del hogar, particularmente en aquellos que cuentan con limitado capital 

muestra como las necesidades de competitividad internacional promueven inversiones ahorradoras 

necesidad de promover directamente la creación del empleo de calidad, quizás incorporando 
explícitamente el objetivo de generación de empleo en el diseño de la política económica, como 

trabajo, particularmente de aquellas que se incorporan con un bajo capital humano y movidas por la 
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RESUMEN

que discrimine y jerarquice a los hogares de acuerdo con su nivel de bienestar, con la información 

y su grado de prioridad son:

      Muy alta         
      Alta         
      Baja          
      Muy baja o vulnerables        

Determinar el nivel de bienestar de un hogar es algo difícil de medir y conceptualizar directamente, por 

la riqueza, las rentas y los consumos del hogar, ya sea enfocándose en uno de estos aspectos o 

1

2

ÍNDICE DE BIENESTAR DE LOS HOGARES 
COSTARRICENSES
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de indicadores, que permiten valorar el concepto de bienestar, tanto para hogares pobres como no 

potenciales de programas sociales del gobierno, que centran su atención en la población en situación 

reduciendo con ello la arbitrariedad o subjetividad que puede introducirse cuando intervienen en el 

medir el nivel de bienestar de la población, bajo la consideración de que el monto de ingreso, su 

se han construido índices de bienestar con esta encuesta, por el contrario las fuentes de información 
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tolerable, midiéndola mediante vida larga y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de vida 

en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de 

consumo efectivamente realizado, mientras que el método indirecto lo relaciona con la posibilidad 
de realizar consumo, caracterizándose por utilizar la línea de pobreza, donde las personas con un 

El método integrado de la medición de la pobreza, utiliza simultáneamente el método directo e 
a- pobreza crónica, b-

pobreza inercial, c- 

satisfacen todas las necesidades básicas pero con ingresos inferiores a la línea de pobreza se 

considera en su medición seis aspectos: 1- ingreso corriente, 2- los activos no básicos y la capacidad 
de endeudamiento del hogar, 4- acceso a 
bienes y servicios gratuitos, 5- tiempo libre y disponible para trabajo doméstico, educación y reposo 
y

En este estudio, la medición del bienestar de los hogares en Costa Rica, incluirá algunos de los 

nivel de bienestar se aproximará por medio de indicadores indirectos, relacionados con la riqueza, 

establecen los umbrales de exclusión, es decir, se agregan las puntuaciones obtenidas en el índice 
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análisis de componentes principales con datos categóricos utilizando escalamiento óptimo, porque 

2.1. Fuente de información

y corresponde a una encuesta por muestreo, en donde, todos los hogares particulares residentes en 
el país, poseen una probabilidad conocida de ser seleccionados, es decir, los hogares seleccionados 

del marco muestral de viviendas 2000, construido a partir de los resultados del Censo Nacional de 

2.2. Unidad de Análisis

que, teniendo o no vínculos familiares entre sí, residen habitualmente en una misma vivienda 
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2.3. Métodos estadísticos

de ¿otros periodos? y la variable de ingreso se obtuvo a partir del formulario de las características 

Las etapas desarrolladas para el cumplimiento del objetivo fueron:

2.3.1 Análisis de Componentes Principales Categórico con Escalamiento Óptimo

Principal Components Análisis for 
Categorical Data Data Theory Scaling System Group 

Éste tiene por objetivo la reducción de un conjunto original de variables en uno más pequeño 
de componentes no correlacionados, los cuales representan la mayor parte de la información 

patrones de variación de las variables, se modelan las relaciones no lineales entre las variables con 
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se determinan las agrupaciones de variables y sus puntuaciones, para posteriormente establecer 

2.3.2 Análisis de Conglomerados de k medias con centroides desconocidos

Con esta técnica se establecen los umbrales de bienestar de los hogares y permite conocer las 

3.1. Selección de las variables

La conceptualización de las variables sintetizadas en el índice en su gran mayoría son intuitivas y 

hacinamiento, proporción de gastos en transporte, alimentos y salud del ingreso corriente neto del 
hogar sin valor locativo y escolaridad promedio de los preceptores del hogar diferentes al jefe de 

a- capacidad económica,

proporción de gastos en alimentación, salud y transporte del ingreso corriente neto del hogar; b- 
características socioeconómicas, con tres variables: principal categoría ocupacional del jefe de 
familia, escolaridad del jefe de familia y escolaridad promedio de otros perceptores del hogar; c- 
características de la vivienda, con diecinueve variables: estado de las paredes, el techo y el 
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Las 26 variables que conforman el índice fueron seleccionadas por estar fuertemente asociadas 

con el criterio de estar correlacionadas positivamente con las características de los hogares, de 
manera que si un hogar presenta una condición más favorable en una característica socioeconómica 



315



316    



317



318    



319



320    



321



322    

3.2. Construcción del Índice de Bienestar de los Hogares Costarricenses

son: hacinamiento, proporción de ingresos en gastos en transporte, cámara video, proporción de 

3
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Donde  = ponderación de cada variable en el índice y Xi
ponderaciones asignadas a las variables del índice son:

con diferencias en los niveles de bienestar, y además, esta primera corrida tenía que agrupar una 

El primer análisis generó diez conglomerados, los cuales acumularon en los tres primeros grupos 

se mencionó anteriormente este resultado fue consistente con las cifras nacionales de pobreza; de 
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de hogares vulnerables en el ámbito nacional fue de 12,5% y el porcentaje de pobres y vulnerables 
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agrupan un 12,2% de los hogares, los hogares que representan a la no pobreza o un favorable 

mientras que la mayoría de los hogares con un bienestar aceptable se concentraron en la zona 
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Las variables del índice, están asociadas fundamentalmente con carencias de los hogares, tanto 

equipamiento del hogar, escolaridad de los perceptores y del jefe del hogar, categoría ocupacional 
del jefe de familia, el estado de la vivienda y características del hogar, y las de tipo coyuntural, son 

de los hogares y sus resultados se compararon con la línea de pobreza en el ámbito nacional para 
el año 2004, con el objetivo de contar con un punto de referencia que dé indicios de cómo estaba 
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Es importante mencionar que para la estimación de la pobreza con el método de línea de pobreza4  o 
método de ingreso, se utiliza la cifra de pobreza y extrema pobreza en el ámbito nacional para el año 

ya que en él las variables de carácter estructural poseen mayor importancia que las de carácter 

las siguientes características: gastos en transporte y salud superiores al ingreso del ingreso total 

incluidos en el equipamiento del hogar, excepto una proporción importante de hogares que poseen 
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Equipamiento del hogar según umbrales de prioridad del IBEH y línea de pobreza 2004
Gráfico 3.
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albergue digno, este aspecto se determina midiendo el estado de la infraestructura de la vivienda, 
los resultados obtenidos nuevamente indican que el índice incluye mayor cantidad de hogares en 
los dos primeros estratos prioritarios que los aglomerados con las mismas características por el 

cantidad de carencias en las dimensiones medidas en el índice que aquellos seleccionados utilizando 



330    

elementos relativos a la satisfacción de necesidades de los hogares y a la posesión de activos 
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Hacinamiento:
casos en los cuales existen más de dos personas por aposento, se dice que dichas personas viven 

 Corresponde al valor de todos los alimentos y bebidas que 
se compran, producen o reciben, en el hogar para preparar dentro de la vivienda, tales como panes 

Gasto en salud: Corresponde al gasto privado en salud de los miembros del hogar por concepto 
de consultas médicas, medicamentos o compra de aparatos terapéuticos, artículos de botiquín, 

Gasto en transporte:

adquisición de vehículos se incluye como gasto la diferencia entre la compra y la venta de vehículo, 

Escolaridad del jefe de familia:

Anexos
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Recientemente, nuevos procedimientos estadísticos han sido desarrollados para simular el ingreso o 
gasto de los hogares en los registros censales, y a partir de esta información generar indicadores de 

Dentro de los resultados encontrados destaca el hecho de que generalmente los cantones que 
presentan el mayor nivel de polarización y desigualdad, son los más sensibles a la medida de 

más frecuentemente de mediciones que se basen en el gasto de los hogares, con el objetivo de 

social, es importante complementar estos indicadores con los que toman como variable el gasto de 

Este documento tiene como hipótesis de trabajo que los indicadores de bienestar, a niveles 

1

2

3

DESIGUALDAD Y POLARIZACIÓN EN 
COSTA RICA A NIVEL CANTONAL
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indicadores de desigualdad y polarización social, a partir del ingreso y el gasto total de los hogares, 

El documento se estructura de la siguiente manera: en la sección tres se desarrollan todos los 

información, los requerimientos para la aplicación al caso costarricense, y los estadísticos 

resultados: principales estadísticas descriptivas calculadas a nivel regional y cantonal, contraste de 
la desigualdad medida con ingreso y gasto, comparación de resultados con el estudio realizado para 

3.1 Técnicas de análisis

ha sido, particularmente aplicado al cálculo de indicadores de pobreza y desigualdad en áreas 

de todos los individuos contenidos en las subpoblaciones de interés, y ambas compartan 

características correlacionadas, poniendo especial atención a la distribución aleatoria de los 
errores y los parámetros; 
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unidades de cada subpoblación del registro censal, calculando el indicador de interés en 
cada vector y,

3.2 Fuentes de información y aplicación al caso costarricense

ingreso total bruto per 
cápita del hogar con y sin locativo4 gasto total per cápita5  del hogar con y 

parte del bienestar de los hogares su condición acreedora o deudora a través de las transacciones 

Como variables explicativas se seleccionaron y construyeron variables comunes entre ambas fuentes 

características del hogar, características de los preceptores6, y un conjunto de variables denominadas 

Con estas consideraciones se calcularon modelos de regresión individuales para cada una de las 



338    

Una vez determinadas las ecuaciones y las características de sus componentes aleatorios, se 
simuló 100 veces el ingreso y gasto de cada hogar en el Censo, calculando en cada simulación los 

Los resultados de esta investigación fueron contrastados con los generados por Carmona et al, 
2005, empleando este mismo procedimiento pero usando como información muestral la Encuesta 

comparación se ve condicionada por los siguientes factores: 

a partir de estimaciones de ingreso y gasto anual incluyendo en mejor forma las variaciones 

precisión al estimar las características de la población en cada una de las seis regiones de 

 El estudio del 2005 utilizó como referencia 

asumiendo en forma implícita que no ha habido variaciones en la composición poblacional 
ni en sus características socioeconómicas, y que los nuevos niveles de ingreso simplemente 

Distorsiones a este supuesto pueden conducir a una incorrecta valoración de las características 
socioeconómicas de los hogares en un territorio, y por consiguiente una incorrecta valoración 

 El estudio del 2005 calculó 

actual estudio por su parte, presenta la posibilidad de incluir en el ingreso de los hogares 
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3.3 Indicadores de desigualdad utilizados

En esta investigación se realizaron estimaciones de diversos indicadores de desigualdad, entre 
estos:

uno sea, mayor será la concentración del ingreso o el gasto; mientras, cuanto más próximo 

yd

característica distintiva de este índice es que permite la incorporación de juicios de valor de 
7

7/  El parámetro 
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8

polares, mientras que las mediciones tradicionales estudian la dispersión total dentro de la 

sugieren que ambas están muy relacionadas9

para valorar la desigualdad en áreas pequeñas debido a que considera la separación entre los 

El indicador como tal está en función de la participación de la mitad de la población con menor 

Este índice varía entre 0 cuando hay una perfecta distribución del ingreso, o 1 cuando existe una 
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4.1 Desigualdad en Costa Rica a nivel regional y cantonal

En la investigación se estiman varios indicadores de desigualdad, a nivel nacional, regional y 

dependiendo si el mismo es medido con el ingreso total bruto o el gasto total y si se incluye el valor 
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Destaca el hecho de que la desigualdad estimada a nivel nacional con el agregado del gasto es 

otros estudios particularmente enfocados en contrastar el gasto de consumo y distintas variaciones 
del ingreso corriente como se mencionará más adelante, en el caso de este estudio los patrones de 
ahorro o endeudamiento y la compra de bienes durables, afectan la distribución de ambas variables, 

efecto positivo sobre la equidad de los hogares, favoreciendo en mayor medida a los de medios y 

indicador estima la desigualdad en la parte alta de la distribución ya sea de ingreso o gasto, y esta 
normalmente constituye un grupo de hogares con gran heterogeneidad y con mayor acceso a las 

áreas con mayor polarización particularmente cuando se excluye el locativo de los ingresos y el 
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Cantón Índice de GINI
Mayor desigualdad

0,5661
Curridabat 0,5649

0,5435
Corredores 0,5374
San Carlos 0,5364

0,5319
Menor desigualdad

Alvarado 0,3711
León Cortés 0,3752
Jiménez 0,3779
Alajuelita 0,3834
Alfaro Ruiz 0,3844
Turrubares 0,3858

    Fuente: Elaboración propia.

Cantón Índice de Polarización

Mayor polarización
0,7732

Curridabat 0,7708
Moravia 0,5842

0,5763
San José 0,5568
La Cruz 0,5440

Menor polarización
Alvarado 0,3102
Jiménez 0,3180
Turrubares 0,3276
León Cortés 0,3277
Guácimo 0,3300
Matina 0,3343

         Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al índice de polarización, véase mapa 2, se destaca en este sentido el alto nivel de dicho 



346    

4.2 Contraste en las mediciones de desigualdad empleando ingreso y gasto

estudio de las condiciones de vida de las familias, debatiéndose así entre el uso del ingreso o del 

a nivel nacional e internacional sólo dispone del ingreso, lo que lo ha convertido en la medida de 

Desde el punto de vista teórico, el cambio de ingreso a gasto representa el paso de medir las 
oportunidades potenciales de consumo de las familias, a medir más directamente el consumo de 

su consumo a largo del año, mientras que el ingreso puede recibirse con mayor irregularidad, 

más complejas y costosas, presentan mejores controles de medición y un menor incentivo a la 

contraponen al uso del gasto como una medición acertada del bienestar de los hogares para 

medidos en periodos mensuales o semanales, y el poco tratamiento que se le aplica actualmente 

existen variaciones muy notables en las preferencias entre consumo y ahorro en determinados 

Cantó et al, 2004

Estudios recientes han explorado los resultados de aplicar ambos indicadores, ingreso y gasto, en las 

de los hogares en España, encuentran que distinto a lo que la teoría sugiere, la desigualdad medida 
con gasto es igual o mayor que la estimada con ingreso, ambas estimaciones incluso presentan 

principales explicaciones a este resultado se incluye el alto grado de subdeclaración de los ingresos, 
particularmente entre los hogares en la parte alta de la distribución y los distintos patrones de ahorro 
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el gasto total per cápita del hogar en lugar del ingreso total bruto per cápita del hogar cerca 0,03 

otros estudios particularmente enfocados en contrastar el gasto de consumo y distintas variaciones 

presente estudio asume una interpretación más general del ingreso de los hogares y de su bienestar 

Con esto en consideración, la conclusión de que la desigualdad es mayor con gasto que con ingreso 

Este comportamiento implica que existe una mayor proporción de personas con gasto bajo que con 
ingreso bajo, lo que se puede deber a una subdeclaración de sus ingresos o a un mayor nivel de 

a la moda que personas con gasto cercano a la moda, lo que sugiere una sobredeclaración de 

presentando la distribución de gasto una mayor dispersión, lo cual implica que los indicadores de 
bienestar basados en el ingreso muestren una menor desigualdad que aquellos construidos con 
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Como se comentó en la sección metodológica, un indicador más apropiado para valorar la 
desigualdad en áreas pequeñas es el índice de polarización debido a que se ve menos afectado por 
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Un resultado que se deriva de este análisis, es el hecho de que generalmente, los cantones que 
presentan la mayor polarización, son los que exhiben las mayores variaciones de este indicador 

4.3 Comparación de resultados con estimaciones para el 2001

Como parte del análisis, se compararon los resultados obtenidos del presente estudio con los 

recientes en órdenes del 10%, la separación entre los grupos de mayor y menor ingreso no crece 
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como futura hipótesis de investigación, la posibilidad de que los fenómenos de inversión turística 
en estas regiones estén propiciando una mayor equidad y menor polarización en la distribución de 

mismo se evidencia que la mayoría de los cantones de Costa Rica han presentado un aumento en la 

poco más del 20% de los cantones no presenta variaciones sustanciales, y un pequeño grupo, 

Es claro en este caso que los resultados recientes establecen un aumento en la polarización en 

Evolución de la desigualdad en las Regiones de 

Región 2001 2004
GINI P GINI P GINI P

Central 0,463 0,451 0,505 0,499 9,1 10,6
Brunca 0,494 0,492 0,534 0,486 8,1 -1,3

0,513 0,522 0,497 0,474 -3,1 -9,3
0,481 0,445 0,469 0,430 -2,3 -3,4
0,431 0,392 0,478 0,402 10,8 2,3
0,490 0,458 0,537 0,478 9,7 4,4

   Fuente: Elaboración propia.
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Cantón Índices de GINI Tasa de 
Crecimiento2001 2005

Mayor aumento
Guatuso 0,441 0,531 20,3%
Curridabat 0,489 0,565 15,6%
Escazú 0,490 0,566 15,5%
Belén 0,446 0,512 14,9%
Los Chiles 0,482 0,544 12,8%
San José 0,463 0,523 13,1%
Mayor disminución
Hojancha 0,493 0,430 -12,8%
Bagaces 0,467 0,430 -7,9%
León Cortés 0,410 0,375 -8,5%
Nicoya 0,532 0,498 -6,4%
Santa Cruz 0,513 0,480 -6,5%
Parrita 0,460 0,427 -7,1%

  Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en el cuadro 7 dentro de la Región Chorotega se ubican la mayoría de los cantones 

4.4 Precisión de las estimaciones

10

del 70%11

Cantón Índices de Polarización Tasa de 
Crecimiento2001 2005

Mayor aumento
Escazú 0,541 0,773 43,0%
Curridabat 0,553 0,771 39,5%
Mtes. De Oca 0,464 0,576 24,2%
Moravia 0,472 0,584 23,7%
San José 0,467 0,557 19,4%
Santa Ana 0,425 0,502 18,3%
Mayor disminución
Hojancha 0,494 0,391 -20,8%
Santa Cruz 0,537 0,443 -17,4%
Nicoya 0,559 0,471 -15,7%
Nadayure 0,465 0,405 -12,9%
Bagaces 0,445 0,390 -12,3%
León Cortés 0,379 0,328 -13,5%

   Fuente: Elaboración propia.
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En el cuadro 8 se presentan las estadísticas sobre el error asociado a las estimaciones de desigualdad 

La principal causa del por qué unos cantones presentan mayor variabilidad en la estimación que 
otros, incluso entre cantones de la misma región cuyos ingresos y gastos son estimados por el 

que errores de estimación en un grupo reducido de hogares pueden causar amplias variaciones en 

niveles excesivamente reducidos, como por ejemplo segmentos censales, puesto que en este caso 

hogares para los tres cantones con la mayor y menor cantidad de hogares de Costa Rica, así como 

Estadísticas sobre el error de predicción de los indicadores 
Pr
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io
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Gini Ingreso 0.015 46 0.009 0.034
Gini Gasto 0.015 43 0.008 0.030
Polarización Ingreso 0.020 47 0.012 0.048
Polarización Gasto 0.022 46 0.011 0.045

   Fuente: Elaboración propia
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Precisión de las estimaciones del Gini basado en el ingreso 

C
an

tó
n

G
IN

I

G
-E

S

Li
m

ite
su

pe
rio

r

Lí
m

ite
in

fe
rio

r

San José 83.719 0.523 0.009 0.538 0.508

Alajuela 56.885 0.445 0.009 0.462 0.429

48.683 0.437 0.010 0.454 0.421

Turrubares 1.284 0.385 0.013 0.409 0.363

San Mateo 1.449 0.435 0.019 0.466 0.404

1.530 0.429 0.017 0.458 0.401

Fuente: Elaboración propia.
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La construcción de una sociedad más desarrollada y equitativa, comienza por reconocer y poner en 

de la desigualdad mostrando las amplias disparidades de ingreso y gasto existentes entre los 
12

como futura hipótesis de investigación el hecho de que las recientes inversiones en el desarrollo 

La desigualdad a nivel de cantones se observa tanto en el área urbana y rural, incluyendo cantones 

En cuanto al contraste entre ingreso total bruto y gasto total de los hogares para la construcción 
de indicadores de desigualdad, contrario a otros estudios, la inclusión de los patrones de ahorro 
o endeudamiento y la compra de bienes durables, tal y como se procedió en el presente estudio, 
aumentan la dispersión en la distribución del gasto, y por tanto las mediciones de desigualdad a 
partir del agregado de gasto resultan mayores que las que se calculan a partir del agregado de 

que generalmente los cantones que presentan la mayor polarización y desigualdad, son los que 
exhiben la mayor sensibilidad a la medida utilizada siendo en este caso el gasto el que generalmente 
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investigaciones que permitan valorar más el peso de los argumentos a favor y en contra de las 

estimadas, presentan errores estándar con una distribución relativamente simétrica con promedio 

pueden explicar fundamentalmente por las diferencias en el tamaño de población de los cantones, 
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Resumen

cuantitativos sobre el bienestar que provocan el ajuste del mercado y las diferentes políticas 

que el individuo maximiza su utilidad al consumir bienes en el mercado sujeto a su restricción de 

medir bienestar, sin embargo tiene la desventaja que es más sensible a oscilaciones temporales, y 

George Orwell

UNA MIRADA AL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS 
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Tradicionalmente la política social en Costa Rica ha estado orientada hacia la población  pobre 

cambios en la distribución  del conjunto de oportunidades que enfrenta actualmente cada familia 

Desafortunadamente la evidencia empírica muestra que estos cambios han generado una mayor 

que en estos momentos adquiere el concepto de bienestar social para evaluar tanto la política 

literatura de pobreza es que en esta última, hay una línea de pobreza, por debajo de la cual se 

pobres, mientras que la literatura sobre desigualdad, aunque típicamente le asigna un mayor peso 

El aporte de este trabajo es contribuir a la discusión sobre la medición empírica del bienestar a 

la construcción de  variables como índices de precios de alimentos por familias y por región que 

El objetivo  principal de este estudio es construir una medición del bienestar de las familias 

La construcción de esta medida permite comparar el bienestar de varias formas: Con otros indicadores 
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esta metodología ha sido aplicada a muchos países y desde hace más de 20 años, esta es la primera 

los precios de los bienes, del pago de factores, de transferencias e impuestos sobre el bienestar de 

Este trabajo se divide en cinco secciones: en la segunda se hace una revisión metodológica sobre el 
concepto y medición del bienestar, a partir de una función de bienestar social, sus argumentos y las 

2.1 Función de utilidad social

1

2 Una medida de bienestar permite hacer comparaciones, 

1 2 n

1 n ie,
ie 1, c2 n ie

teorético yie ie
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Comparaciones del bienestar

La dominancia estocástica de segundo orden,  es equivalente al concepto de curva de Lorenz 

2.2 Argumentos de la función de bienestar social

 - Ingreso
1, c2 n

1, c2 n

-Consumo
El gasto o consumo es preferible al ingreso para medir bienestar por varias razones:  primero, el 
bienestar no debería estar afectado por la situación en un momento determinado, como sucede con 
el ingreso; segundo, el gasto se fundamenta en decisiones intertemporales y se aproxima mejor a la 
idea del ingreso suavizado a lo largo de la vida o ingreso permanente; tercero, el ingreso suele estar 
mal reportado o a veces ni se reporta, especialmente cuando una parte importante de los trabajadores 

que el individuo maximiza su utilidad al  consumir bienes que adquiere en el mercado, sujeto a 

relación entre gasto y bienestar son exploradas en este documento en la estimación y análisis de la 

-Activos

largo plazo del nivel de vida de las familias y podría constituir uno de los argumentos de la función 
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También, hay  quienes plantean que el bienestar no material debería estar incluído en uno de los 
argumentos de la función de bienestar, ejemplo de estos esfuerzos es el Índice de Desarrollo 

no aparecen del todo o inmediatamente en los datos de ingreso o crecimiento: mayor acceso al 
conocimiento, mejor nutrición, mejores servicios de salud, entornos más seguros, seguridad contra 
el crimen y violencia física, horas de ocio satisfactorias, libertadas políticas y culturales y sentido 

3 Es por ello que en los Objetivos 

compara el acceso a la educación por decil

también su posición relativa con respecto a sus pares y con respecto a los miembros de otros 

ostentan los individuos que ocupan los estratos sociales más altos, y cuáles son las posibilidades 

de movilidad social son escasas para los individuos que ocupan los estratos bajos, se genera un 
fuerte descontento social que deriva en otros problemas conexos como la delicuencia o la violencia 

2.3 Consumo, estándar de vida y utilidad métrica monetaria

teórico que considere las características esenciales que debe cumplir una función social de bienestar 

Es decir, esta es una medida de bienestar basada en las decisiones de consumo de las personas 

Una medida de bienestar basada en bienes y servicios de mercado adolece de las mismas 

maximizan su utilidad, 
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, dado p, de la 
siguiente manera:

para alcanzar  , dado un vector de precios de referencia p 0:

referencia: la canasta de consumo asociada al mayor gasto está en una curva de indiferencia más 

p , el precio 
que enfrenta el hogar,

donde q

Dado que el proceso de minimización de gasto implica: q
como:

curva de indiferencia el costo mínimo de alcanzarla al precio de referencia y eso se convierte en sí 

Dicho en otras palabras, la utilidad métrica de la familia h corresponde a su canasta de consumo 
continum de 

mínimo de ¢100 000 al mes para comprar su canasta, mientras que la familia j necesita ¢200 000, 
podemos concluir que la familia j tiene un estándar de vida mayor porque consume una canasta que 
está ubicada en una curva de indiferencia mayor, pues los precios de referencia son los mismos 

xpc ),(        (1)

pc ),( 0        (2)

qpppcpc )(),(),( 00        (3)

qppc 00 ),(        (4)
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x P
p

como:

2.3.1 Índice de precios

En la medición de la utilidad monetaria métrica, el índice de precios cumple un rol importante porque 

L p f t

con respecto a un precio base, usando como ponderación la participación en el presupuesto w ik de 
5

Considerando que hay  cambios en los patrones de consumo, es recomendable usar índices de 

wr

=  

a los precios de referencia  , obteniendo así la razón de bienestar en términos monetarios, la cual puede obtenerse 

5/ Las fórmulas para estimar estos índices son las siguientes:

donde  W y  W

PP
x        (5)

qp
qpPP 0        (6)4

,p )
x,p )



376    

6

7 los cuales 
usan tanto las participaciones del periodo base como del periodo de referencia, estos también 
cumplen la propiedad de reversibilidad8, pero no la de circularidad9

2.3.2 Efecto escala 

La información sobre consumo generalmente está asociada a la familia ¿Hogar? y no a las personas 

genera para la familia, ello plantea un problema teórico y empírico de cómo asignarle a cada uno de 

existen diferentes teorías para explicar la forma en que se lleva a cabo esa distribución intrafamiliar: 

De igual manera la composición de la familia entre adultos y niños afecta la demanda de bienes y 

provoca efectos sobre el ingreso al reducir el ingreso disponible para cada miembro y  un efecto 
sustitución al tener que reasignar el gasto en función de la incorporación del nuevo miembro de la 

que todos los miembros reciben la misma asignación  y desconoce que las necesidades de sus 
miembros pueden ser diferentes y que además pueden darse economías de escala por el consumo 
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3.1 Gasto o consumo

es necesario también incluir el valor de los bienes que son producidos en el hogar y son para 

partir de la información de la encuesta no pueden ser distribuidos a lo largo del tiempo y nos 

o períodos y por lo tanto el gasto en la compra de bienes duraderos en el período de la 
encuesta no es el gasto apropiado, sino más bien el valor del servicio que recibe la familia 

incluir el valor de uso de los bienes duraderos adquiridos antes de la encuesta, porque la 
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3.2  Indice de precios

Una vez obtenido el agregado de consumo corregido por los efectos descritos anteriormente, éste 

Selección y cambios en la canasta de bienes.

La base de las estimaciones presentadas es el valor unitario de cada artículo, obtenido como la 

razones, nos restringimos a los valores unitarios de los alimentos consumidos dentro y fuera de 
la casa, pues consideramos que los alimentos son bastante homogéneos y excluimos todas las 

Nivel 1/ Promedio 2/
Decil 3/                                  Deaton

¢
                                INEC 4/

¢
                              Deaton

¢
                                 INEC*

¢
1 67052,70 70456,00 44750,19 43883,79
2 95976,75 102573,00 82347,58 87863,95
3 123449,40 130961,00 109716,88 117418,89
4 151613,00 164418,00 136201,6 147390,94
5 184014,00 200151,00 166625,81 181656,06
6 224926,70 247043,00 204405,12 222908,39
7 277179,10 307008,00 249793,71 277089,14
8 358959,10 393102,00 312739,52 346210,13
9 511503,30 581321,00 423360,03 470108,02
10 5465714,50 6330367,00 922522,22 1071443,50

Notas

respectiva variable

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIG 2004.
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servicios consumidos por las familias, así como en el peso de cada uno de estos grupos en el gasto 

de ejemplo, si consideramos los 6 bienes con mayor participación, la leche fresca es uno de ellos en la 

Indices de precios agregados por zona

Una vez que se seleccionó la canasta, se realizó el cálculo de cuatro índices de precios nacionales, 

las participaciones, w ik, como los precios son estimados tomando en cuenta todas las observaciones 

Tabla 2:

Base: Nacional 2004

CANASTA 145 1988 2004
           Nacional           Urbano             Rural            Nacional           Urbano             Rural

Laspeyres 11.65 11.78 11.44 100.00 100.65 98.36
Paasche 10.97 11.03 10.74 100.00 100.52 98.04
Fisher 11.31 11.40 11.09 100.00 100.58 98.20

11.25 11.41 11.14 100.00 100.58 98.19
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIG 2004.
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entre mayo de 1988 y octubre de 2004, indicando que los alimentos crecieron más lentamente 

Con respecto a las diferencias entre las zonas urbana y rural, los resultados se muestran en la Tabla 

integración entre los mercados urbanos y rurales de alimentos, aunque quizás los precios para la 

Indices de precios de las Familias 

p
w

10

El resultado es un valor del índice para cada familia que resume las diferencias entre los precios que 

Cabe destacar que al comparar el índice de precios de los hogares para los quintiles de ingreso per 

estándar, en cambio, es menor en los quintiles 2 y 3 y es casi tan alta en el quintil más bajo como lo 

siguiente forma:

   

Urbano Rural
Laspeyres 0.65 -1.64
Paasche 0.52 -1.96
Fisher 0.58 -1.80

0.58 -1.81
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIG 2004.

11

0
k

k
k p

pwPP
(12)
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En esta sección se utiliza la medida de utilidad métrica monetaria, suponiendo que no existen 

excepto en el análisis del efecto precios11

4.1 Consumo del ENIG versus la utilidad monetaria métrica

un nivel de vida dado para cada una de las personas de la población, si se supone que no existen 
12 En este sentido, este resultado 

consumo total reportado por la encuesta no sea el adecuado y subestime o sobreestime una posible 

4.1.1 Efecto escala

y el resultado es el esperado, es decir, el consumo per cápita es siempre menor que  el consumo 

monetaria cuando las familias enfrentan diferentes precios

Tabla 4

Quintil                  Promedio                   Mediana Desviación Estándar

1 101,04 99,72 17,73
2 101,47 100,50 13,25
3 101,54 101,44 13,09
4 103,94 102,29 14,63
5 111,17 107,40 20,84

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIG 2004.



382    

muchos de los bienes que consume una familia hacen que el nivel de vida de la familia sea un poco 

estos tienen una menor ponderación en el consumo frente al  promedio simple de una medida como 

persona con el estándar de vida más alto entre todas las personas de la población el costo mínimo 

4.1.2 El efecto de los precios

En la medida que las personas deben decidir sobre la asignación de su presupuesto entre una 
amplia gama de bienes y servicios, cuyos precios están dados por el mercado, la utilidad métrica 

anteriormente, la utilidad métrica monetaria está compuesta por una unidad monetaria, que recoge 
el gasto total del individuo maximizador, y un índice del verdadero costo de vida, el cual compara 

utilidad métrica monetaria valora la canasta de consumo de cada familia con el vector de precios de 

Per Cápita
Decil ENIG 04

¢
ENIG 88

¢
Diferencia

¢
ENIG 04

¢
ENIG 88

¢
Diferencia

¢
1 35118,09 25197,92 9920,17 17706,29 11705,85 6000,44
2 47673,33 37213,94 10459,39 23922,96 17940,40 5982,56
3 60002,67 47786,75 12215,92 31239,32 23429,88 7809,44
4 73403,85 58179,16 15224,69 38878,80 28207,48 10671,32
5 88388,60 68321,22 20067,38 47275,75 34076,39 13199,36
6 105841,30 80701,63 25139,67 57775,43 40792,75 16982,68
7 128465,20 98757,55 29707,65 71418,12 50364,22 21053,90
8 164144,50 124100,9 40043,60 92775,07 64669,06 28106,01
9 244121,00 172524,4 71596,60 138998,80 91676,22 47322,58
10 2951067,00 1757606 1193461,00 2284673,00 1238289,80 1046383,20
Notas: Las variables del año 1988 están expresadas en colones del 2004.

variable
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIG 2004 y ENIG 1988.
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acuerdo con el índice de precios de las familias, de manera que todas las diferencias espaciales 

distingue las diferencias de precios de la zona urbana y rural, esto es suponiendo que dentro de 

Con respecto al índice de familia los resultados muestran que conforme aumenta el estándar de 

que no existen diferencias espaciales en los precios, en términos de utilidad monetaria métrica, la 
persona en el primer decil perdería ¢830 en su estándar de vida, mientras que la persona ubicada 

personas aumentarían  su estándar de vida, pues la diferencia en el consumo promedio equivalente 

4.2. Análisis por decil: ¿quiénes ganan y quiénes pierden?

persona entonces, si el costo mínimo para mantener el estándar de vida es ahora mayor para 

Decil ¢ familias
¢

Diferencia
¢ zona

¢

Diferencia
¢

1 24548,44 25379,29 -830,85 20313,44 4235,00
2 41326,03 41358,72 -32,69 40858,13 467,90
3 54049,53 53549,71 499,82 53631,37 418,16
4 66413,93 66018,63 395,30 66357,44 56,49
5 80467,70 78952,88 1514,82 80246,99 220,71
6 96879,23 94871,27 2007,96 96394,30 484,93
7 116456,20 112508,10 3948,10 116027,20 429,00
8 145077,20 138664,40 6412,80 144330,30 746,90
9 197155,90 183268,30 13887,60 195850,10 1305,80
10 454952,80 375945,50 79007,30 443730,30 11222,50

respectiva variable
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIG 2004.



384    

todas las personas quiere decir que el nivel de bienestar es también ahora mayor para todas las 

revela que la participación relativa en el consumo equivalente cambia por decil del gasto pero de 

cuando se calcula la participación relativa por consumo equivalente, las personas ubicadas entre el 

Per Cápita
Decil                            ENIG 04

                              %
                           ENIG 88

                             %
                         ENIG 04

                            %
                          ENIG 88

                             %
1 1,98% 2,01% 1,75% 1,76%
2 3,29% 3,39% 2,94% 3,04%
3 4,33% 4,60% 3,93% 4,24%
4 5,30% 5,71% 4,96% 5,31%
5 6,44% 6,75% 6,11% 6,38%
6 7,71% 8,03% 7,45% 7,64%
7 9,34% 9,55% 9,13% 9,26%
8 11,58% 11,79% 11,40% 11,62%
9 15,75% 15,59% 15,95% 15,73%
10 34,28% 32,59% 36,39% 35,01%
Nota: Las variables del año 1988 están expresadas en colones del 2004.

variable
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIG 2004 y ENIG 1988.
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las transferencias recibidas por estas personas podrían explicar el hecho de la participación relativa 

desgravación arancelaria  hayan tenido un efecto diferenciado sobre estas familias principalmente 
por la disminución de los precios de alimentos y bebidas que es el principal componente de su 

4.3 El enfoque de dominancia estocástica:

La medida de utilidad monetaria métrica y la dominancia estocástica de primer orden permiten 

Desde el punto de vista de dominancia estocástica de primer orden, la comparación entre el año 2004 
y el año 1988 revela que todas las personas tienen hoy un gasto equivalente mayor que el alcanzado 

Consumo promedio Nivel de consumo
Decil

%
Per Cápita

% %
Per Cápita

%
1 33 44 0,39 0,51
2 30 39 0,28 0,33
3 26 34 0,26 0,33
4 25 35 0,26 0,38
5 28 38 0,29 0,39
6 29 41 0,31 0,42
7 31 42 0,30 0,42
8 32 42 0,32 0,43
9 36 46 0,41 0,52
10 41 50 0,68 0,85
Nota: Las variables del año 1988 están expresadas en colones del 2004.

variable
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIG 2004 y ENIG 1988.
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La dominancia estocástica de primer orden entre la distribución del año 2004 frente a la del año 
1988  implica que si la función de bienestar social es creciente en el consumo equivalente, entonces 
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estándares de vida sea más alto está asociado al consumo de una variedad y calidad de productos 

por la participación relativa en el consumo equivalente de la persona versus la participación relativa 
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2004 pero también un incremento de la participación relativa de las personas con los estándares de 
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mejorar relativamente menos el estándar de vida de las familias entre el segundo y el octavo decil, 

Nivel Promedio
Decil                            ENIG 04                            ENIG 88                          ENIG 04                           ENIG 88
1 84,03 69,75 17,28 16,23
2 61,90 47,23 10,40 9,62
3 49,18 36,78 7,92 7,09
4 40,20 30,21 6,46 5,71
5 33,39 25,73 5,32 4,83
6 27,88 21,78 4,45 4,06
7 22,97 17,80 3,67 3,41
8 17,98 14,16 2,96 2,76
9 12,09 10,19 2,18 2,09
Nota: Las variables del año 1988 están expresadas en colones del 2004.

variable
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIG 2004 y ENIG 1988.
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5.1 Bienestar material:

La medición de los activos e ejercicio se basó en el método de componentes principales utilizado 

precios de los activos13 
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de la utilidad monetaria métrica, los ponderadores que se derivan del análisis no provienen de una 

los indicadores, segundo se transformaron las variables a variables dicotómicas, tercero se 

En este trabajo se calculó el índice tanto para el año 1988 como para el 2004 utilizando la información 

intersección del conjunto de activos presentes en ambas encuestas y luego se calculó para todos 

1988 2004
Promedio Desviación

estándar
Promedio Desviación

estándar
Activos comparables 0.7813847 0.4777418 1.42051 0.3890069
Activos totales 0.8250467 0.4687342 1.31378 0.4347474

0.3759973 0.2375675 0.6773815 0.2692601
0.3946713 0.2393509 0.6260398 0.2706851

*El conjunto de activos es similar en ambos años
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Es importante señalar que la distribución de las familias varía de forma importante cuando se 
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También en la tabla No13, se observa que la diferencia entre el ingreso equivalente para cada decil 
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bienestar, mientras el consumo es una medida del bienestar logrado la del ingreso es una medida 

5.2  Más allá del mercado: bienestar no material

Como se mencionó anteriormente el bienestar va más allá de la valoración de mercado de los 
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la proporción de jóvenes entre 16 y 25 años con 7 años de educación es apenas superior al 20%, 

alto

Como se ha mencionado se busca medir el bienestar a través de la utilidad métrica monetaria, no 
obstante es importante, considerar también la posición relativa que ocupa el individuo dentro de la 

quinto quintil se desagregó en 3 categorías: La categoría 5 es el octavo decil, la categoría 7 es el 5% 

14

étnicas, la región de residencia, entre otros, como determinantes primordiales del consumo que 

En la tabla 14, se observa que, solamente el tamaño del hogar, la proporción de miembros menores 
de 18 años y la proporción de miembros mayores de 55 años, afecta negativamente la probabilidad 

la composición de su ingreso, que a diferencia de las familias de ingresos bajos, depende menos 

14/  Es importante recalcar que si bien la encuesta recoge información relevante para cada miembro de la familia, la 
unidad de estudio son los hogares y no las personas, ya que algunas de las variables de interés son más propias de los 
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analizar la proporción de los ingresos del hogar que provienen de rentas y alquileres claramente se 

que se encuentran en el 40% más alto de la distribución de consumo cambia sustancialmente con 
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El segundo resultado es que el hecho de ser patrono y poseer ingresos provenientes de rentas 
y alquileres son factores determinantes para no ubicarse en el 60% más bajo de la distribución y 

con nivel de licenciatura y además que el 40% de la proporción del ingreso total del hogar proviene 

La educación es un factor importante para ubicarse en los estratos medios y altos, sobre todo en 

migrante, que posea nivel de maestría y que su hogar no perciba ingresos provenientes de rentas 

educación es un factor que garantiza no ubicarse en los estratos más bajos de la distribución de 
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La apertura comercial que ha experimentado el país durante este  período, ha sido asociada 
generalmente en otros países con el disfrute de una mayor variedad de bienes, y de cambios en los 

mayor variedad de bienes durante este período, y además muestra un cambio en la composición 

precios de las familias para el año 1988 con base 2004, desafortunadamente no se pudo cumplir 

resultado es importante porque podría estar revelando diferencias en la calidad de los bienes,  y  la 

Este hecho es importante, porque aparentemente la política para combatir la pobreza fue efectiva 

la desigualdad tiene implicaciones serias para un país, porque como se planteó anteriormente a 
las personas les interesa no solo su bienestar, sino cómo se encuentra con respecto al resto de la 

casos generaciones, para hacer que una familia con bajo nivel de educación, migrante, rural y 
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que permanecen en la educación secundaria son los jóvenes cuyas familias se encuentran ubicadas 
en los quintiles más altos, sin embargo se observa una leve disminución en la brecha para quintiles 

mejorarían sustancialmente la precisión con que se miden algunas variables como los activos no 

bienestar si se introducen variables relacionadas con la percepción del bienestar y el entorno social, 
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Construcción de la canasta

crecimiento en la diversidad de bienes y servicios consumidos por las familias, así como en el peso 
de cada uno de estos grupos en el gasto total de alimentos De ambas encuestas de ingresos y 

Estos 148 alimentos están presentes en ambas encuestas y representan más de 69% del consumo 

una revisión sumamente cuidadosa de los valores unitarios y contrastar su comportamiento con 

La mediana de los valores unitarios se comparó con precios de supermercado recolectados en 

existen problemas en la forma como se registran las cantidades de algunos bienes, de manera que 

Cuando esto sucede, la distribución de los valores unitarios es multimodal

los valores unitarios, lo que permitió determinar que la mayor parte de las frutas fueron registradas 

mantequilla, sal y refrescos gaseosos, los cuales fueron excluidos, de manera que se prosiguió con 

Anexos
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Resumen

El objetivo del estudio es analizar comparativamente el bienestar de los hogares urbanos y rurales, 

de un índice de precios para cada hogar; una comparación del bienestar de los hogares rurales y 
urbanos, aproximando éste por ingresos y por consumo; y un análisis comparativo de la composición 

precios de alimentos es más bajo en la zona rural y menor en los quintiles de ingreso más bajos, 

de la zona urbana o de la zona rural, sin embargo, la desigualdad por consumo es con certeza mayor 

éste y los demás grupos de hogares rurales están en educación y en la participación de las mujeres 

procesos más destacados se pueden mencionar la creciente articulación entre lo rural y lo urbano, 
la reducción en la importancia de la agricultura como principal fuente de empleo e ingresos y el 

la incidencia de esos fenómenos en el bienestar de los hogares rurales 

2

2

1/ Este estudio forma parte de una investigación más amplia, coordinada por el Observatorio del Desarrollo de la 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL BIENESTAR 
DE LOS HOGARES RURALES Y URBANOS1
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Los cambios experimentados en la ruralidad costarricense son notables al analizar características 

del sector primario3 como fuente de empleo; y en segundo lugar, una mayor participación de las 

las mujeres en el mercado de trabajo rural también creció en el período entre encuestas, de 21,3% a 
30,6%, y ese crecimiento fue superior al observado en la participación de las mujeres en el mercado 

Las transformaciones apuntadas son ilustrativas del cuestionamiento que se ha venido haciendo a la 

es preferible una medida de bienestar por consumo a una por ingreso, pues la función de bienestar 

El propósito del presente estudio es describir las diferencias en el bienestar entre las zonas urbanas 
y rurales, usando para ello no sólo información sobre el ingreso de los hogares, sino también la 

bienestar de los hogares por medio del consumo, como un complemento al análisis realizado por 

2.1 Medición del bienestar  por consumo

una canasta de bienes q
Considerando el dual de este problema podemos asegurar también que, dado un nivel de utilidad 
y un conjunto de precios que enfrenta el hogar p , el hogar realizará el menor gasto, ,p ), que 

3/ El sector primario incluye las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, pesca y explotación de 



407

 haría para obtener el nivel de utilidad , dado 
un nivel de precios de referencia p 0; esto es,

,p 0

q
con los precios de referencia:

,p 0 0q

los hogares que tienen mayor utilidad métrica presentan canastas de consumo ubicadas en curvas 

la siguiente aproximación:

donde x

        

omiten los bienes y servicios que no son transados en el mercado; por ejemplo, no se consideran 

los hogares toma en cuenta estos bienes y servicios, la valoración de su bienestar no lo hace, pues 

consideraciones sobre la composición del consumo, que pueden tener diferentes implicaciones en 

que considera los precios escogidos o enfrentados por cada familia, con el propósito de tomar en 

PP P
x

P
pc ),( (3)

qp
qpPP 0 (4)
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medición del consumo x gasto corriente en consumo

El índice de precios Pp

extremos y se calculó la mediana del valor unitario, la cual se comparó con algunos precios de 

de la mediana de los valores unitarios como estimación del vector de precios de referencia p 0

El índice de precios del hogar toma en cuenta, además, la mediana de los valores unitarios del 
p

de la siguiente forma:

p  y p 0

considerar las diferencias en los precios y patrones de consumo de otros bienes, como vivienda, 

2.2 Análisis del bienestar

El análisis comparativo del bienestar entre hogares rurales y urbanos se realiza a partir de la 

4, al que en lo que sigue nos referiremos a este como Ingreso 
Corriente
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estimaciones de la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema entre hogares y entre personas, 

El análisis de dominancia estocástica permite la comparación dos distribuciones de bienestar; por 

términos generales, tomamos las distribuciones de 1 y y2, donde denota un indicador de bienestar 

y1 y y como 1

2) y2 si:

1 2

En otras palabras, la distribución acumulada de y es al menos tan grande como la distribución de 
y1 c , el porcentaje de personas con valores 
de y  menores que c , es mayor en la distribución de y2 que en la distribución de y1

1 (p), denominada 

y domina estocásticamente en primer orden a y2 si:

1 2

por ciento de la población, si y1 domina estocásticamente en primer orden a y2, ese porcentaje 
corresponde a un nivel de y mayor en la distribución de y1
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y domina  

estocásticamente en segundo orden a y

promedio de y1 y1 domina estocásticamente en segundo orden a  y
si la curva generalizada de Lorenz de y es mayor que la curva generalizada de Lorenz de y2, lo 

y1 es mayor que el bienestar asociado a y2

2.3 Análisis de la composición del ingreso de los hogares 

indican que existe una estrecha relación entre el tipo de unidad familiar y la pobreza; en particular, 

 en los cuales el 100% de los ingresos se obtienen en la agricultura;

 hogares con ingresos mixtos y más del 
50% de ellos generados en la agricultura;

 hogares con ingresos mixtos y menos 
del 50% de ellos generados en la agricultura; 

 en los cuales el 100% de los ingresos se obtienen fuera de la 
agricultura; y 
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categorías no se incluyen en el documento, pues en conjunto representan menos del 2% de los 

un lado, no se consultó a los perceptores por el lugar de trabajo, por lo que no se puede conocer si 
un perceptor que vive en la zona rural trabaja en la zona urbana o viceversa; además, no se asignó 
en la encuesta la rama de actividad de la ocupación secundaria, por lo que tuvimos que restringirnos 

3.1 Análisis de precios 

los quintiles el nivel del índice, tanto para la media como para la mediana, es mayor en la zona 

El primer resultado presenta evidencia de variaciones espaciales de precios; los otros resultados 
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En promedio, el índice de precios urbano es un 3% más elevado que en la zona rural, sin diferencias 

posiblemente enfrentan precios que en promedio son menores que en la zona urbana, aunque 

3.2 Análisis del bienestar

En el Cuadro 2 se presentan las estimaciones de incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema, 

entre la magnitud de ambas medidas y la dependencia de la agricultura como principal fuente de 
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la diferencia es mayor en el caso de la pobreza extrema, por ejemplo, las medidas de incidencia de 
la pobreza son entre 2,1 y 2,4 veces más elevadas entre los hogares agropecuarios que entre los 
hogares no agropecuarios, mientras que en el caso de la pobreza extrema dicha relación varía entre 
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comportamiento de los precios, que tanto en la zona rural como en la zona urbana se incrementan 

de bajos ingresos consumen más que lo indicado por el dato de gasto corriente, pues escogen 
bienes con precios menores; y de igual manera, los hogares de ingresos altos consumen menos en 

entre el décimo y el primer decil es de 35,5 a 1 en la zona rural y de 32,3 a 1 en la zona urbana; en 
términos de ingreso captado la relación entre dichos deciles es de 19,6 a uno en la zona rural y de 

una distribución especialmente desigual en la parte alta de la distribución, ya que es en esa región 

Theil5

los 9 primeros deciles en la zona rural, un 63,4%, es 0,95 de lo que acumulan los 9 primeros deciles 
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más claridad la mayor desigualdad en la zona urbana, pues la curva de dicha zona sobrepasa en 

promedio en la zona rural es un 54,8% de su equivalente en la zona urbana; por deciles la menor 

35,5 veces el equivalente del primer decil y 32,3 veces en la zona urbana; las diferencias en caso 
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urbana domina estocásticamente en segundo orden a la distribución rural, indicando que el 
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así, contundentemente, que sin importar la línea de pobreza que se escoja, la incidencia de la 
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La información presentada en la secciones anteriores se complementa con indicadores sobre las 

En general, los tamaños de hogar se reducen paulatinamente conforme se incrementan el nivel 

los tamaños de hogar son mayores en la zona rural y las discrepancias mayores en el caso de la 

del ingreso per cápita tienen 1,39 miembros más que los hogares en el quinto quintil, tanto en la zona 

importante destacar que el tamaño de los hogares en el primer quintil, en ambas zonas, es mayor 

de dependencia en los tres primeros quintiles de ambos distribuciones son considerablemente más 
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En el caso de la jefatura femenina, ésta es mayor en todos los casos en la zona urbana, con algunos 

caso de la distribución del ingreso el porcentaje de jefatura femenina es considerablemente mayor 

promedio 16% en la zona rural, con valores que oscilan entre 15% y 19%; y 29% en la zona urbana, 

diferencias en jefatura femenina entre quintiles no son considerables6

Las diferencias por quintiles, en el caso de los indicadores educativos, son las de mayor magnitud 

escolaridad de la población mayor de quince años; porcentaje de jefes con educación primaria 



421

Los niveles de escolaridad, en ambas distribuciones, se incrementan progresivamente a partir del 

a la educación secundaria, pues en el primer quintil de ambas distribuciones la escolaridad promedio 

otro lado, en el quinto quintil la escolaridad promedio es aproximadamente 1,5 años superior a la 
educación secundaria completa en la zona urbana y aproximadamente un año inferior a dicho nivel 

promedio, en los tres primeros quintiles la población mayor de 15 años en la zona urbana posee un 
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los niveles educativos de los jefes urbanos son mayores en todos los quintiles, tanto para la 

porcentaje de jefes con educación secundaria; y tercero, las mayores diferencias entre el primer y el 
quinto quintil se presentan en el indicador relativo al porcentaje de jefes con educación secundaria 

porcentaje de jefes con educación secundaria en el quinto quintil es 24,8 veces más elevado que en 
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el sector primario en la zona rural, ya que el porcentaje es considerablemente más elevado en el 
primer quintil y se reduce de manera sostenida al pasar a los quintiles superiores; así, el porcentaje 

sector terciario en la zona urbana; en este caso el patrón es el contrario, pues los porcentajes se 

Corriente el porcentaje correspondiente al quinto quintil es 5,4 veces mayor que el del primer quintil 

en la zona rural y tiende a concentrarse en la parte baja de la distribución; por otro lado, el empleo 
en el sector terciario es mayor en la zona urbana y tiende a concentrarse en la parte alta de la 

3.3 Análisis de las tipologías de hogares rurales 
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categorías: hogares agropecuarios, hogares no agropecuario y dos categorías de hogares mixtos, 

en ese sector7

pues constituyen un 44,2%, casi 12 puntos porcentuales más que el porcentaje de hogares 100% 

El ingreso promedio de los hogares agropecuarios es considerablemente más bajo que el de 

interesante destacar, además, que el ingreso promedio de los hogares mixtos predominantemente 
agropecuarios es un 31,4% superior al de los hogares agropecuarios y que esa diferencia se explica 
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rentas y otros ingresos representan casi un tercio del ingreso de las familias agropecuarias y una 
cuarta parte del ingreso de las familias no agropecuarias, pero son menos importantes como fuente 

hogares mixtos están concentrados en los quintiles 2, 3 y 4, esto es, la parte media de la distribución 

tasas, tanto de pobreza como de pobreza extrema para la medida por ingresos se presentan entre 
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los hogares mixtos con predominancia no agropecuaria, en tanto que los menores tasas para las 

presenta con el Índice de Dependencia, que es más del doble entre los hogares agropecuarios 

promedio de perceptores por hogar, que es de alrededor de 2 entre los hogares agropecuarios 
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Los indicadores que sí aparecen vinculados con los niveles de pobreza son los relativos a la 

promedio de años de estudio de los miembros del hogar mayores de 15 años, que pasa de 5,2 
años en los hogares agropecuarios, a alrededor de 6 años en los hogares mixto y a 7,2 años entre 
los hogares no agropecuarios; esto es, en promedio 2 años más entre los hogares menos pobres 

los hogares agropecuarios presentan los menores porcentajes de jefes con educación primaria y 

de las mujeres, el logro educativo de los miembros del hogar y la escolaridad de los jefes aparecen 

El estudio destaca la importancia de complementar el análisis convencional del bienestar de los 

El análisis del bienestar por consumo permite destacar más claramente las elecciones que realizan 
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Otra dimensión importante del análisis vía consumo es que, al basarse en comportamiento 
efectivo en el mercado, permite incorporar diferencias en los patrones de consumo; por ejemplo, 

diferencias, pues se basa en el cálculo de un índice de precios para cada hogar, con el cual se  

de bajos ingresos escogen precios más bajos, en tanto que los hogares de ingresos altos escogen 
precios más altos; sin embargo, la información utilizada no permite establecer si dichas elecciones 

Las consideraciones anteriores son importantes para explicar tres de los principales resultados 

comparado con los resultados a partir de una medida de ingreso; y el mayor impacto se perciben 

Estado sin costo para los hogares, tales como educación y salud, a través de programas sociales, 

orden indica que el bienestar en las zonas urbanas es mayor que el bienestar en las zonas rurales, 

de primer orden, sin importar la línea de pobreza que se escoja, la incidencia de la pobreza será 

cuales la vinculación con el sector primario en las zonas rurales generalmente resulta en mayores 
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en las conceptualizaciones de lo rural que se han venido desarrollando desde hace ya más de una 

Es importante destacar que una limitación enfrentada en el estudio es la imposibilidad de distinguir 

residir en una zona rural aislada, donde las posibilidades de empleo fuera de la agricultura son 
limitadas, que hacerlo en una zona rural en la cual existan facilidades para el desplazamiento a 

obtenidos pueden responder a diferencias en las dinámicas espaciales de los mercados de trabajo 

razones subyacentes para la diferencia en los ingresos promedio de la ocupación principal entre 

se considera importante profundizar en la caracterización de los hogares agropecuarios, entre ellos 

actividades agropecuarios que desarrollan y de factores relacionados con la residencia y el lugar 

hogares rurales agropecuarios indica que variables omitidas en su estudio, relacionadas con el 

de mercadeo y la distancia a centros importantes de población, pueden ser también importantes 

y entre las zonas rural y urbana; los mayores tamaños de los hogares entre los grupos de bajos 
ingresos y en la zona rural; las mayores tasas de dependencia entre los grupos de bajos ingresos; 
la mayor presencia de jefatura femenina entre los hogares urbanos; así como la importancia del 
empleo no agrícola y de la inserción de las mujeres en los mercados de trabajo rurales, como 
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Resumen

Las mediciones tradicionales de pobreza tienen limitaciones en cuanto a la posibilidad de analizar 

capacidad de generación de ingreso para satisfacer las necesidades básicas en función de la etapa 

consideran como pobreza coyuntural, un 2,45% pobres por ingreso permanente, que se consideran 
pobreza estructural, un 17,5% son pobres por consumo y 1,86% por las tres categorías, los cuales 

Entre las principales conclusiones se tiene que es posible estimar el ingreso permanente en Costa 

ingreso permanente y por consumo y que su comportamiento depende de los activos y accesos a 

Introducción

Las mediciones tradicionales de pobreza tienen limitaciones en cuanto a la posibilidad de analizar 

TIPOLOGÍA DE LA POBREZA SEGÚN LA 
TEORÍA DEL CICLO DE LA VIDA
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la condición de pobreza está asociada a hogares en los que se presentan alguna o varias de las 
siguientes características; están compuestos por una cantidad grande de miembros, cuyo jefe se 
encuentra desempleado, cuyo jefe es una mujer, que se dedica a actividades del sector informal o 
del sector primario como la agricultura, el hogar se ubican en la zona rural, no tienen acceso a la 

rendimiento de la educación, con el cual se aproxima el capital humano, y un acceso restringido a 

El ingreso puede ser afectado por condiciones coyunturales, como desempleo de uno de los 
miembros, o estacionales, que es determinado por  el ingreso de actividades que dependen de la 

hacer un esfuerzo importante en revisar el acceso de los hogares a los activos y el uso que hagan 

explicar porque los activos son generados por el ingreso en un momento dado del tiempo, toda vez 

De este modo, intentar crear un nueva distribución del ingreso o una mejora en la capacidad de 
generación de ingreso en los hogares más desprotegidos de la sociedad, a través de políticas 
distributivas de valores monetarios, podría traer consigo cambios en el corto plazo, pero si estos 
no vienen acompañados de inversiones por parte de estos grupos en activos rentables, la situación 

de mejores capacidades productivas por parte de los grupos productivos implicaría resultados 

Como se indicó anteriormente, los indicadores tradicionales de pobreza podrían ser escasos en 

pobreza podría permanecer un quinquenio en la misma situación, antes de lograr generar mejores 
condiciones económicas, como sería mayor un nivel de educación, incorporación de nuevos miembros 

plazo, va a existir una necesidad imperiosa de condiciones mínimas de supervivencia, que de no 

de un hogar incluso por encima de las previsiones que se tomen y aquí de nuevo, tanto por una 
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situación de derechos básicos como de los resultados que las crisis de corto plazo pueden tener en 

análisis permitiría separar la pobreza en estructural, cuyo combate necesitaría de políticas de largo 
plazo con el objeto de crear mayor capacidad o capital en las familias, y  en pobreza transitoria, el 
cual sería función directa de condiciones del entorno económico y que limitan el aprovechamiento 

satisfacer las necesidades básicas en función de la etapa de vida en que se encuentra el jefe del 
1

En una segunda parte, se presentarán los resultados de la estimación del ingreso permanente, que 

del hogar, facilitaría la revisión de algunas de sus características a la luz de la teoría del ciclo de 

Metodología

El Ingreso Permanente y la Teoría del Ciclo de Vida

como la anualidad esperada del valor presente de la totalidad de recursos que espera poseer el 

p p

Donde k es la relación entre el consumo y el ingreso permanente, i es la tasa de interés o conjunto 
de tasas a las que la familia puede prestar o pedir prestado, w es la proporción entre la riqueza 
no humana y el ingreso permanente, que es la importancia relativa de los ingresos que provienen 
del alquiler de propiedades y otros ingresos que no son de propiedades, u representa los factores 
asociados a la función de utilidad, como la edad, la composición de la familia y todo factor que afecte 
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W
relativamente estable en el tiempo, para obtener intereses y para que cuando la familia se enfrenta 
a la incertidumbre, ya sea de ingresos futuros como de otras situaciones, decide acumular riqueza 

de esta práctica en el corto plazo será un desahorro por parte de los hogares, o en su defecto un 
aumento en el endeudamiento, en los casos donde el consumo supere el ingreso transitorio y un 

de que es homogénea con respecto al consumo en el tiempo y de que el individuo no espera ni 

primer momento donde los hogares inician el proceso de acumulación de activos, de nivel de ingreso 
relativamente bajo y asociado normalmente a hogares incipientes con hijos en edad de educación 

a generar réditos al hogar, los ingresos superan con creces el consumo y normalmente se asocia a 

se da la desacumulación de activos y está asociada principalmente al retiro o jubilación de los jefes 
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de ciclo de vida en la que se encuentre el jefe del hogar, así podría variar la gravedad o no de su 

proceso de generación de ingreso que se presenta en la fase de los primeros años en el mercado 
de trabajo, un hogar que apenas supere los niveles de pobreza en la fase de madurez laboral en la 
que se espera la mayor acumulación de activos podría representar un caso de mayor preocupación 
dado que al trabajador le restan menos años para su retiro y por lo tanto para ahorrar y acumular 

se podría ver atenuado por el nivel de activos o de ahorro con que cuente este hogar al momento 

hacen una estimación del ingreso permanente, que es lo que se utiliza en este estudio para estimar 

Otra aproximación al análisis de los componentes transitorios y permanentes de la pobreza ha sido 

descomposición de factores transitorios y permanentes y de su comparación con la línea de pobreza 
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pobres crónicos los hogares que son pobres por ambos métodos, pobreza conyutural los que son 

El concepto de pobre crónico se había tratado previamente para el caso de Costa Rica en Trejos 

son pobres tanto por el método de las necesidades básicas insatisfechas como por el método de la 

cuando se encuentran siempre en condición de pobreza para un período dado, mientras que los 
hogares pobres transitorios son aquellos que se encuentran pobres solo por una fracción de dicho 

una perspectiva dinámica o temporal, a pesar se hace con base en la variable de ingreso corriente a 
partir de un conjunto de datos de panel para un período de tres años, sin embargo aquí el concepto 

Estimación del modelo

se interpreta como errores en la medición del ingreso o factores accidentales no relacionados con 
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a consumir menor que la unidad:

hogar, de la forma:

, donde n

son de varianza  y no 
 y las variables Z , entre 

los errores  y la variable  y entre los errores  y el error 

primera etapa se estiman los parámetros 
ordinarios de  con Z  y con 

 y  a partir de la regresión de con respecto a 
estimado y Dc

Z :

, a partir de:

      
 , donde i i)



440    

agotan toda la información disponible al tomar en cuenta tanto los resultados y la información de la 
estimación N Z  como la de N

De la revisión de los datos se encontró un problema de comparabilidad de los resultados encontrados 

más exhaustiva en la captación de la información referente a ingresos y gastos del hogar que en 

Datos

los miembros de los hogares en un periodo de referencia determinado provenientes del trabajo, 
de rentas de la propiedad, pensiones o transferencias, entre otros, así como de transacciones 

Otra variable de interés es el consumo transitorio que se compone por el consumo corriente neto 

Los ingresos que recibe un hogar son destinados a realizar gastos de consumo y de no consumo, 

para la primaria, cinco  para la secundaria académica, seis para la secundaria técnica, cuatro para la 
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que se traslada al pago de salarios, por lo tanto, una persona empleada en el sector primario tiende 

Resultados

Estimación del ingreso y consumo

respecto al ingreso permanente es mayor a la unidad en prácticamente todos los grupos estudiados, 

entre menor es la edad del jefe del hogar, lo cual responde a un proceso relativamente mayor de 
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a ser menor entre menor sea la edad del jefe del hogar, lo cual es consistente con la convergencia 

en los grupos 1 y 2, consistente esto con la menor rentabilidad de la actividad en este sector, 

hogar, ya que se esperaría encontrar familias de ingresos más altos en casas más grandes que las 

el caso de los grupos donde el jefe del hogar tiene entre 45 y 56 años, lo cual probablemente es 

Tipologías de la pobreza

pobres por ingreso permanente, que se consideran pobres estructurales y un 17,5% son pobres por 
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de vida, ya que en esas etapas los individuos se encuentran en una etapa de mayor vulnerabilidad, 

pobreza estructural hogares que también enfrentan pobreza por consumo y coyuntural, incide en 
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y la estructural se podría explicar debido a la presencia de factores transitorios como el consumo e 

En lo que respecta a los cohortes 2 y 3, de 36 a 44 años y de 45 a 56 años respectivamente, 
también se presenta una coincidencia importante con la teoría del ciclo de vida, ya que en esa 

La diferencia entre la pobreza crónica y la pobreza estructural es a lo sumo 3 puntos porcentuales y 
la tasa de incidencia es al menos 15 puntos porcentuales menor con respecto al cohorte 4 y de 34 

En este caso se observa que la pobreza por ingreso o coyuntural a los cohortes más jóvenes en 
mayor proporción que los más viejos, lo que se podría explicar porque entre mayor es el jefe este 
acumula activos que lo hacen menos vulnerable a la pobreza, tales como vivienda, educación, 

4, lo que se podría explicar porque el ingreso corriente en esas etapas es menor que el que se 
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Las diferencias que se observan para los diferentes cohortes entre la pobreza coyuntural y la 
pobreza por consumo son mayores para el cohorte 4, que es el grupo cuyos jefes tiene 55 años o 

explicó anteriormente hace menos vulnerables a los hogares desde el punto de vista de su ingreso, 

a un 3,26% de los hogares, los jefes tienen en promedio de 5 años de educación, un 72% de los 
jefes son hombres, el 55% de los hogares se encuentran en la zona rural, solo 0,03 en promedio 
tienen computadora, en promedio tienen 0,54 perceptores, un 28% del ingreso del hogar proviene 

Tienen un tamaño promedio del hogar de 4 miembros, un tamaño promedio de la vivienda de 64 

del valor locativo, que es lo que imputa al ingreso por el valor de la vivienda donde vive el hogar,  
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hogares, la educación en años del jefe es de 4,8 en promedio, menor en 0,2 con respecto al caso 

0,04 de los hogares tiene computadora en promedio, tienen una mayor cantidad de perceptores 

10,09% de los hogares, se tiene que la cantidad de años de educación promedio del jefe son iguales 

es mayor que los dos casos anteriores, mientras que el porcentaje que se ubica en la zona rural 

58 metros cuadrados, 8 menos que en los casos anteriores, la cantidad promedio de miembros del 
hogar es de 4,84, mayor a los casos previos y el consumo eléctrico es menor al del grupo de los 

Otro de los grupos de interés analizados es el de los pobres estructurales, que se consideran pobres 

hogares cuyo jefe es una mujer de un 34% y el porcentaje de hogares en zona rural es de un 69%, 

es relativamente mayor al caso de los pobres por ambos métodos en 0,03 pero menor a los dos 
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son pobres por consumo, pobres coyunturales y pobres estructurales y que representan un 1,86% 

de computadoras por hogar es mayor en 0,11 años y en 0,004 respectivamente que el caso de los 

Discusión

allanar el camino de la discusión de la generación de políticas sociales que responden a situaciones 

este modo, mientras que los hogares del grupo 1, aquellos donde el jefe del hogar tiene menos 

Esta diferencia entre la afectación que haga la pobreza dependiendo del ciclo de vida del hogar tiene 

en situación de pobreza en sus etapas iniciales, podría ser producto del propio proceso inicial de 
acumulación de activos, por lo tanto, es destinatario de políticas paliativas, mientras que la  situación 

o consumo, permitió distinguir cuatro grupos principalmente:

productivos necesarios para generar un ingreso en el largo plazo que permita superar la línea de 
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generar un ingreso transitorio que permita superar la línea de pobreza, ni lograron consumir más allá 

son incapaces de superar sus condiciones precarias ni generar por sus propios medios una mejor 

de políticas paliativas y la inversión en capital humano para estos grupos tiene un alto costo y 

pasan por situaciones de corto plazo de caída en los ingresos, producto por ejemplo de despidos 

per capita superior al nivel de la línea de pobreza, lo cual indica la capacidad de endeudamiento 

ocasiones, esta situación corresponde a hogares que cuentan con arreglos sociales que facilitan la 
subsistencia en estos procesos de crisis, algunos de estos arreglos pueden ser: ayuda de familiares 

adecuado puede responder en primer lugar, a problemas de liquidez  y en segundo lugar, a un 

generar un ingreso superior a la línea de pobreza y que traducen esto en un consumo inferior a este 

de ingreso y, debido posiblemente a un limitado nivel de ahorro, de capacidad de endeudamiento 

embargo, el indicador de ingreso permanente de estos hogares, muestran que los mismos tienen 

este caso, se sugiere una mezcla de políticas paliativas, así como mejoras en el abrochamiento y 
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El microcrédito es una opción que le permitiría a los miembros de hogares pobres adquirir aquellos 

También el acceso a las políticas sociales universales como son la ecuación y la salud, que le 
permitan adquirir un mayor nivel de capital humano es clave para salir de la pobreza en el mediano 

la pobreza se recomienda un plan plurianual de los programas asistenciales y universales en el que 
se hagan presupuestos y planes operativos que incluyan indicadores de largo plazo, de manera que 

se debe atender no solo desde una perspectiva anual de corto plazo sino con perspectiva de largo 

Es además importante que las políticas se orienten también a la atención de hogares en condiciones 
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Resumen

El presente trabajo determina los efectos del impuesto sobre las ventas en la equidad y la distribución 
del ingreso en Costa Rica, utilizando los resultados de la ENIGH 2004.

El estudio aproxima una recaudación teórica del Impuesto sobre las Ventas (IVA) aplicando la alícuota 
correspondiente a cada producto de la canasta de consumo de los hogares por decil de ingreso.  Una 
vez establecidos los cálculos,se obtiene que el 20% de los hogares correspondientes a los deciles 
de menor ingreso pagan aproximadamente un 5.5% de los tributos, el 70% intermedio paga el 62.5 
% y el 10% superior paga un 32%.  Por otra parte, se  obtiene el índice de concentración de impuesto 
y la presión tributaria por deciles resultando que el impuesto sobre ventas es levemente regresivo.  
Los resultados anteriores refuerzan  la idea de que la estructura tributaria es un instrumento débil 
para mejorar la situación de los grupos de más bajos ingresos.

INTRODUCCIÓN

El análisis del efecto de los impuestos sobre la distribución del ingreso, dentro del marco del impacto 

problemas de equidad y justicia distributiva.

equidad.

que no puede ser reemplazada por otra que mejore la situación relativa de algún individuo sin 
empeorar la de otros.  Cuando se tiene la posibilidad de encontrar una asignación alternativa que 

impuestos sean neutrales, en el sentido de que no distorsionen las decisiones del mercado.

David Cardoza 
Henry Vargas

1/  David Cardoza es Máster en Economía, labora actualmente para la Contraloría General de la República.  Henry Vargas 
es Máster en Economía y labora en el Banco Central de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este documento son 
responsabilidad exclusiva de los autores. Se aplican los descargos usuales.

INCIDENCIA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS VENTAS: EL CASO DE COSTA 
RICA1
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diferente, por lo que resulta necesario el análisis del concepto de equidad.

Esto conlleva a la relación que hay entre impuestos y la distribución de la renta.  Según este criterio 
la carga tributaria debe estar distribuida con igualdad o justicia entre los miembros de la colectividad, 

Esto implica que cada contribuyente debería ser gravado en función a su demanda por bienes 
públicos.

contribuyentes.  Dentro de este concepto se debe de distinguir entre equidad horizontal (cuando 
los contribuyentes con iguales capacidades de pago aportan la misma cantidad) y equidad vertical 

cantidad).

de cada impuesto o sea la incidencia impositiva sobre los grupos sociales.  Del mismo modo es 

En materia tributaria debe distinguirse dos conceptos: transferencia e incidencia. La persona que 
paga originalmente los impuestos puede no ser, la que en última instancia se vea afectada por dicha 
carga tributaria.  Por tanto, la incidencia tributaria será un resultado del proceso de transferencia 
o traslación de impuestos. Cuando hay un proceso de transferencia de impuestos, éste puede ser 
hacia atrás o hacia adelante.

política tributaria sobre la distribución del bienestar económico.  En otras palabras interesa analizar 
sobre quienes recae el pago de los impuestos.

Por otra parte, la colocación de impuestos afecta el precio de los bienes y la retribución a los 
factores de producción.  En este sentido, para evaluar la incidencia tributaria se tiene que conocer 
los efectos de ésta sobre los distintos mercados y agentes económicos.  La incidencia tributaria 
comprende varias dimensiones tales como efectos de los impuestos en la distribución del ingreso de 
los factores, sobre el grado de desigualdad del ingreso, sobre el bienestar intergeneracional y sobre 
los consumidores de diferentes productos.
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Los impuestos sobre el valor agregado, los especiales y los ligados a la importación recaen sobre 
los consumidores de aquellas mercancías que incorporan en su precio tales impuestos.  Los 
consumidores pagarán éstos en alguna proporción del valor de su consumo.

Al respecto Rosen (1994) considera que el impuesto sobre las ventas su atractivo reside en la 

impuesto lo que lleva consigo la realización de distinciones arbitrarias.  Desde el punto de vista de 

las ventas son los que minimizan el exceso de gravamen.2

Dependiendo del modelo de equilibrio elegido, el análisis de incidencia tendrá resultados ambiguos 
si no se hacen precisiones sobre la naturaleza de las preferencias y tecnologías de los agentes 
económicos.  En este ámbito de estudio, se tienen los modelos de equilibrio general y parcial.

Los modelos de equilibrio parcial enfrentan el problema de medir los impuestos recaudados por 
el gobierno procedentes de distintos grupos de ingresos; pero esta recaudación puede diferir 

Los modelos estáticos de equilibrio general también permiten analizar la incidencia tributaria 
principalmente en el corto plazo.  Estos modelos asumen la oferta agregada de factores en la 
economía como dada y consideran que los cambios en los precios de equilibrio provienen de los 
impuestos sobre los bienes y factores.

Los insumos básicos para esta investigación consisten en una lista detallada por producto del 

agregó la tasa impositiva correspondiente según lo establece la Ley General del Impuesto sobre 

cuadro analítico con la distribución del ingreso que arroja la misma encuesta.

Para el análisis del impuesto sobre las ventas se utilizó información del Ministerio de Hacienda, 

El siguiente trabajo tiene contempla la siguiente estructura:  en una primera parte, se contemplan 
algunas consideraciones sobre el sistema tributario costarricense y el impuesto sobre ventas.  
Seguidamente, se describen aspectos metodológicos para el cálculo de incidencia.  En la tercer 
parte, se estima la incidencia tributaria del impuesto de ventas, el índice de Gini y presión tributaria 
por déciles.  Por último se llega a las principales conclusiones del estudio.

2/ Cuando se grava un grupo de mercancías, el exceso de gravamen global depende no sólo de las elasticidades de 
cada uno de los bienes, sino también del grado en que los bienes son complementarios o sustitutos.  Al no conocerse las 
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EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y LA CARGA TRIBUTARIA

Para tener una visión general sobre el sistema tributario costarricense, un buen punto de partida es 
analizar el comportamiento de la carga tributaria y la composición de la estructura impositiva en el 
tiempo.

PIB.

Los impuestos sobre bienes y servicios son los que soportan la carga tributaria con un promedio 
de 7.68% del PIB, donde se destaca el impuesto sobre las ventas con un 4.61% del PIB.  En base a 
esta primera descripción se procede a analizar el impuesto sobre las ventas por ser el que presenta 
un mayor peso relativo dentro de la estructura impositiva.

El impuesto general sobre las ventas tiene su origen con la Ley del Impuesto General sobre las Ventas 
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Este tipo de impuesto no discrimina por tipo de agente, ya que el gravamen es considerado 
teóricamente como regresivo porque los hogares que tienen ingresos bajos destinan parte de su 
ingreso al pago de este gravamen, en caso contrario los de más ingresos destinan una proporción 
menor de su ingreso al consumo y por lo tanto pagan en menor proporción de su ingreso al pago 
de este impuesto.

El impuesto que debe pagarse al Fisco, según lo dispone el artículo 14 de la Ley de Ventas, se 

por comprobantes y registrados en la contabilidad de los contribuyentes. Se caracteriza por ser 
una única tasa de imposición, lo que lo hace relativamente sencillo de administrar y se aplica en 
el momento de la realización del consumo.  En principio el impuesto busca fomentar la equidad 
vertical, ya que se aplica a todos los bienes, excepto a los bienes que están exentos en la canasta 
básica.3

de  4.61% con respecto al PIB durante el periodo.  Durante la Administración Calderón Fournier 
presenta un promedio de 4.12% del PIB, con diferentes tarifas que oscilan entre 10% y 12%.

impuesto y no incluye sobre la totalidad de los servicios.
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principalmente en 1996 con mejoras en los controles de evasión y cobro.  A partir de la Administración 
Rodríguez se aplica una tasa única del 13%, manteniéndose con la Administración Pacheco hasta la 
actualidad con lo que se aprecia un promedio de 4.8% con respecto al PIB.

excluidos en del impuesto.  Rodríguez y Angulo (2002) encuentran que el índice de efectividad 
resulta ser aceptable, ya que el promedio para América Latina es de 35% y para Costa Rica un 
38.5%.

comportamiento se ha mantenido debido a la creación de leyes y decretos durante las diferentes 

eleva la alícuota y se amplía la cobertura.  A partir de 1993 se estable el reglamento de la Lotería 
Fiscal, contribuyendo a una mejora en la efectividad del impuesto.

cambios muy importantes caracterizándose por una reducción de la importancia relativa de los 

de renta.  Para 1991 los impuestos sobre el comercio exterior representaban el 20.65 % de la carga, 
ventas aproximadamente un 23% y renta un 6.9%.
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desde principios de los años noventa, de aumentar los impuestos indirectos tales como el impuesto 

administrar la recaudación, dado que es muy difícil de ocultar el valor de un bien o servicio consumido.  

y productores solo deben de pagar sobre el valor que le agregan al producto.4

Esa situación se ha revertido en las últimas dos décadas, debido al cambio que ha experimentado 

un fortalecimiento en cuanto a la recaudación del impuesto sobre ventas y renta, siendo estos los 
que soportan la carga tributaria. Para el 2004 renta representa el 15.65%, ventas 25% y comercio 
exterior el 4.78%.

valor agregado, de manera que se amplíe la base gravándose los servicios.
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En resumen, la estructura tributaria del país recae su peso en los impuestos sobre la renta y ventas, 
de ahí que en está primera etapa de la investigación y por facilidad de la información se realiza un 
análisis de incidencia tributaria sobre el impuesto sobre de ventas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS5

hogares más pobres soportan proporcionalmente una carga tributaria menor que los hogares más 
ricos, referido a alguna medida de bienestar de la población observada.  La estructura tributaria es 
regresiva si los hogares más pobres soportan una carga mayor y neutral si la participación relativa 
en el pago es la misma para todos los hogares6.

Uno de los aspectos fundamentales en los estudios de incidencia es la elección del indicador de 
bienestar (o utilidad).  Según la teoría del bienestar la utilidad es una función del ingreso permanente.  
En la literatura económica, el mismo se intenta aproximar con ciertos indicadores tales como el 
consumo o el ingreso corrientes, pero sin que exista un consenso sobre cuál es el más apropiado.

Es probable que utilizar los niveles de ingresos corrientes presenta sesgos derivados de las 

de la familia.  Esto podría conducir a resultados sesgados al incluir un individuo en un estrato muy 
bajo de ingreso, cuando en realidad este solo estaba atravesando por una situación transitoria, o se 
encontraba en un periodo de su ciclo de vida donde sus ingresos eran bajos.

por el hecho de que los hogares tenderán a mantener su nivel de consumo a lo largo del tiempo, 
aún cuando estos estén pasando por alguna situación coyuntural difícil.  Este enfoque requiere 
del supuesto de la existencia de un mercado de capitales perfecto, que les permita a los hogares 

concepto, el impuesto de ventas resulta ser progresivo (a priori) dado que los hogares con niveles 
de consumo mayor, terminan en consecuencia pagando más impuestos.

5/  Los principales conceptos teóricos de esta sección son un extracto de lo expuesto por Gómez, Santieri, Rossignolo 
(2002).

se puede interpretar como la tasa impositiva por unidad de ingreso.  Así un impuesto es progresivo si   

se incrementa conforme aumenta el ingreso (x).  Analíticamente un impuesto es regresivo si la tasa promedio declina 
conforme aumenta el ingreso.  En este sentido, si t(x) es diferenciable se puede asumir la conveniencia analítica de 

progresividad estricta bajo los siguientes criterios:      para todo X > 0; una progresividad débil es cuando  



Cardoza & Vargas 465

Al respecto un estudio para Madagascar realizado por Younger, et al. ( 1999), donde los principales 
impuestos son el de importaciones y el impuesto sobre el valor agregado, encuentran que esté 
último es progresivo.  Esto debido a que utilizan como indicador de bienestar el gasto corriente per 
cápita de los hogares. Resultados similares encuentran Conejo et. al (1995) para el caso de Costa 
Rica en el impuesto de ventas al utilizar como indicador del bienestar el gasto.

El estudio de Gómez et.al. (2002) se fundamentan en probar más de un indicador del bienestar y la 
conclusión global es que en general el sistema tributario de Argentina es ligeramente regresivo.

El supuesto de la presente investigación es que al utilizar el ingreso corriente para el análisis de 
incidencia no solo se mide la perdida en el excedente del consumidor, sino que permite apreciar 
mejor los efectos de los impuestos sobres los usos del ingreso.  La incidencia se mide con respecto 
a la posición de los individuos en los diferentes puntos de la distribución del ingreso.7

Los insumos básicos para el estudio consisten en una lista detallada por producto del consumo de 

impositiva correspondiente según lo establece la Ley General del Impuesto sobre las Ventas y su 

con la distribución del ingreso que arroja la misma encuesta.

para perfecta igualdad.

datos individuales.  Una formula popular es los que derivó Pyatt et al. (1980) y más recientemente 

donde la cov(y, ry) es la covarianza entre ingreso (y) y (r) la posición de todos los individuos de 
acuerdo a sus ingresos.  N es el total de individuos y  Y es el ingreso promedio.
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Por otra parte, la asignación por deciles de los montos de impuestos por ellos pagados genera una 
carga tributaria al calcular el cociente que recae en cada uno sobre el total recaudado.  A partir de 
esto se puede obtener una curva de concentración de impuestos, que muestra la porción acumulada 
de tributos que paga determinado porcentaje acumulado de población.  De esta curva se genera un 
indicador de concentración de impuestos, asimilable al Gini.

Si la curva de concentración de impuestos se encuentra por encima de la curva de Lorenz, y por 
ende, más próxima a la línea de perfecta igualdad, implica que se acerca al caso en que todos los 
individuos, independientemente de su nivel de ingreso, pagan la misma cantidad de impuestos, con 
lo cual el sistema se torna regresivo y a la inversa.

8.  Si el resultado 
del índice es negativo, es más desigual la distribución del ingreso que la distribución de la carga 

la curva de concentración de impuestos esta por debajo de la de Lorenz, por lo que los impuestos 
estarían generando una mejora en la distribución del ingreso.

PRINCIPALES RESULTADOS

De acuerdo a los cálculos realizados con la información de la encuesta, una vez que se realizaron 
los ajustes de bienes que están exentos de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre las Ventas,  se 
obtienen índices con un resultado levemente regresivo. 

k=CT- GX
GX

de está manera se puede indagar la presencia de progresividad del impuesto.
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que el índice de Gini una vez incluido el efecto por el pago de impuestos sea 0.4570.  Al ser los 

del ingreso. Para corroborar este primer hallazgo se procedió a suponer que no existían exenciones 
en la canasta de bienes de consumo y se tasaron por igual todos los productos con un 13%. Aún 

ingreso que se aprecia con la curva de Lorenz permanece casi inalterada antes y después de los 
impuestos.

Como se explicó en el apartado de incidencia, la progresividad, regresividad o neutralidad del 

Así al cambiar el indicador de bienestar cambia el horizonte del análisis.  Esto se puede corroborar 

corriente y el ingreso corriente como indicadores del bienestar.  Los resultados arrojan que se pasa 
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de una situación neutral o progresiva, al utilizar el gasto corriente, a una donde el impuesto es 
levemente regresivo.

Caspersen y Metcalf (1994) realizan este ejercicio para la economía de los Estados Unidos, donde 
utilizando como indicador de bienestar el ingreso anual, un impuesto al valor agregado resultaría ser 
un impuesto bastante regresivo y, usando diferentes medidas de ingreso permanente, la regresividad 
se atenuaría o desaparecería completamente.  En particular, al usar consumo corriente como 
medida proxy del ingreso permanente, el IVA se torna proporcional y, cuando excluyen los gastos 
en alimentos, vivienda y salud de la base del IVA (por considerarse a estos bienes necesarios), este 
gravamen se vuelve claramente progresivo.

El estudio sobre incidencia del sistema tributario costarricense (Bolaños, 2002), encuentra que el 
sistema impositivo tuvo un efecto casi nulo sobre la distribución por deciles, antes y después de 
impuestos encontrándose que las curvas de Lorenz virtualmente se superponen.  Por otro lado, 
cuando miden la variación de la distribución de la carga  impositiva para los períodos de estudios 
encuentran una ligera regresividad.  Los resultados encontrados para el año 2000 son similares con 
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calculada es un 91% de la recaudación efectiva. El 20% de los hogares correspondientes a los 
deciles de menor ingreso pagan aproximadamente un 5.5% de los tributos, el 70% intermedio paga 
el 62.5 % y el 10% superior paga un 32%. Al combinar esta información con los datos de distribución 
del ingreso se obtiene que los primeros dos deciles soportan una mayor presión tributaria (10.2%) 
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El cuadro No. 1 describe como es la distribución del pago del impuesto por decil , por grupos  de 
bienes y servicios, donde la principal característica es que los deciles inferiores destinan un mayor 
pago al impuesto sobre la ventas, al consumir más en términos relativos en alimentos, vestimenta y 
servicios generales.

En términos generales los resultados muestran que existe inequidad en el pago del impuesto de 
ventas. Los deciles más bajos de la distribución soportan una mayor presión tributaria que los 
deciles superiores9.

CONCLUSIONES

La incidencia tributaria es el estudio de quién soporta la carga económica de un impuesto.  Desde una 
perspectiva más amplia, se trata del análisis positivo del impacto de los impuestos en la distribución 

carga impositiva como parte de los esfuerzos por equilibrar el balance entre ingresos y gastos.

El presente estudio demuestra que el impuesto sobre las ventas no es equitativo. Sin embargo 
no se encontró ningún efecto importante del impuesto en la distribución del ingreso.  Esta idea es 
consistente con lo encontrado en trabajos similares para Costa Rica y Latinoamérica, reforzando la 
idea de que la estructura tributaria es un instrumento débil para mejorar la situación de los grupos de 

se hizo previamente. 
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más bajos ingresos.  Esto se demuestra al incorporar los productos exentos en la base gravable.

Los resultados de esta investigación muestran que dependiendo del indicador del bienestar que se 
utilice en el análisis de incidencia, los resultados de la progresividad o regresividad de la estructura 
impositiva pueden ser sensibles respecto a la variable que se use para aproximar el ingreso 
permanente.  Lo anterior sugiere que se pueden realizar estudios futuros con otros indicadores del 

ventas.

Este estudio puede servir de complemento para la toma de decisiones en la aprobación de la reforma 

un complemento a la política social acorde al modelo de desarrollo que se quiere impulsar en el 
país.
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Resumen 

gasto privado en educación en el 2004, pero más allá de eso, y más importante aún, es la discusión 

curvas de Lorenz de gasto equivalente  y las curvas de concentración de los pagos de la familia, 
utilizando Davidson y Duclos (1997)  El principal aporte de esta metodología es la implementación 

VanDoorslaer (1993), donde se considera justo contribuir de acuerdo a la capacidad de pago, 
sin importar si utiliza el sistema. Como medida de capacidad de pago se utiliza la medida de 
bienestar en  Zúniga, Saborío, Linares, Ulate y Hernández (2006). Los resultados también se 
comparan con el ingreso.

1.Introducción

La reducción de la desigualdad y la búsquela de la equidad es uno de los principales desafíos 
de nuestra era.  Según  Francois Bourguignon1,  La equidad es complementaria  a la lucha por la 
prosperidad a largo plazo, mayor equidad es doblemente bueno para la reducción de la pobreza.
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Ella tiende a favorecer el desarrollo sostenido y otorga mayores oportunidades para los grupos más 
pobres de la sociedad.”

La desigualdad e inequidad, han sido un tema de amplia discusión en la literatura económica desde 
los años setenta. Como lo señala el Informe sobre Desarrollo Mundial (2006) el mercado responde 
a la demanda efectiva dada la distribución de la renta pero no nos dice si esta es  justa o equitativa.  

conceptos.  

Esta discusión sobre desigualdad en ingreso también se extendió al sistema impositivo, entre 

desigualdad en la distribución inicial de ingreso. Existe una opinión compartida de que un sistema 
sería progresivo cuando aquellos con mayor capacidad de pago, no solamente contribuyen más, 
sino también en una mayor proporción de su capacidad.

Más recientemente, el reconocimiento por parte de la Comunidad Mundial, de que el bienestar tiene 
más dimensiones que el ingreso,  ha extendido esta discusión  al área de salud.

separan la equidad en acceso, donde cada quien tenga acceso al sistema de salud de acuerdo a la 

capacidad de pago y no a su uso de los servicios de salud.

en salud,  de los principales impuestos y el gasto privado en educación utilizando el enfoque de 
dominancia planteada por Davidson y Duclos(1997), pero más allá de eso, y más importante, es la 

impuestos en Canadá. El principal aporte de los autores es la derivación de la variancia y covariancia 
de estas medidas cuando las variables utilizadas para medirlas no son independientes. Esta 
metodología fue utilizada por Zúñiga (2002) para medir la equidad en el sistema de salud en Costa 
Rica con la encuesta de Ingresos y Gastos de 1988. 

La medida de progresividad que utiliza Davidson y Duclos (1997) compara la proporción de ingreso 
acumulado que tiene el decil con la proporción del total que paga en impuestos,  esto sería diferente 
a 1) comparar únicamente la participación en el ingreso y en los pagos que el decil realiza (sin 
acumularlo). Más aún, 2) también sería diferente a los resultados que se obtengan, si en lugar de 
utilizar las proporciones de gasto que los deciles mantienen, se utilizan los datos de gasto promedio 
por decil o la participación promedio .
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Es importante resaltar que la capacidad de pago que interesa es la de la familia, en términos por 
persona (en esto también puede ser diferente a los estudios realizados).  Además los resultados 
pueden diferir dependiendo de la medida de capacidad que se utilice. 

es justo que todos reciban lo mismo, sino de acuerdo a la necesidad.

El estudio presenta en su segunda sección una discusión de literatura sobre equidad, desde el 
punto de vista de impuestos y salud, así como la metodología utilizada.  En la tercera sección se 
presentan los resultados sobre la progresividad del gasto de las familias en cada uno de los pagos 

2. Discusión de la literatura sobre equidad  

2.1  Desigualdad y equidad

orden o un orden parcial  estricto, no debería ser un orden completo (medido a través de un índice). 

incertidumbre en los precios, ingreso real, diferencias en ingreso medio. Además era simple decidir 
como distribuir el ingreso por ejemplo de una forma justa, si hay  dos personas, pero si hay más 
personas es difícil decidir que es justo2.

Es por ello que uno de los principales instrumentos para medir equidad es comparar es la curva de 
Lorenz3 (orden parcial estricto) con las curvas de concentración.  Más detalladamente, se supone 
que F es la función acumulada de densidad, que indica la proporción de la población F(x) que  tiene 
un ingreso no mayor que x. La curva de Lorenz o la función acumulada de ingreso normalizado es 

concentración miden la participación  acumulada en el total de H (donde H puede ser los pagos de 

2/  Sen (1970) ponía el ejemplo del pastel, si hay dos individuos es justo dar la mitad a cada uno, pero cuando hay muchas 
personas no es tan obvio como distribuir. Por eso no hay un ordenamiento completo.
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de Gini y de concentración), es posible medir progresividad, inequidad horizontal y redistribución, 

Ch x donde 
el primer subíndice indica la participación acumulada de la variable y el segundo la variable de 
acuerdo a la cual el ordenamiento se realiza (note que la curva de Lorenz seria Cx x. Los índices de 
concentración son dos veces el área bajo la curva de concentración (CI) y lo mismo aplica al índice 
de Gini (G).

De acuerdo con Davidson y Duclos (1997) un impuesto es redistributivo progresivo (proporcional) 
desde el punto de vista de dominancia estadística si la diferencia entre la curva de Lorenz de 

acumulada en el gasto en salud menor o impuestos (igual) que la participación acumulada que este 
mismo decil tiene en ingreso.  El aporte principal de Davidson y Duclos (1997)  es la derivación de 
las matriz de variancia y covariancias para determinar si la diferencia entre ambas funciones es 

Davidson y Duclos (1997) y Phaler (1987) también utilizaron el concepto de que un impuesto es  
ingreso redistributivo si la curva de concentración del ingreso neto (Cnx(p)) domina la curva de 
Lorenz de ingreso bruto (Lx(p)). Un impuesto reduce la desigualdad si la curva de Lorenz de ingreso 
neto (Ln(p)) domina la curva de Lorenz de ingreso bruto. (Lx(p)).

A pesar de que este estudio se enfoca en progresividad,  es importante tomar en cuenta que además 

vertical. Un sistema impositivo se dice que es horizontalmente equitativo si individuos que son 
iguales, en los aspectos relevantes, son tratados igual. Por su parte la equidad vertical nos dice que 
los individuos que están en mejor posición de pagar impuestos deberían pagar más. 

A partir de los años setenta se han utilizado diferentes índices para medir estos conceptos de 
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4). 

Suit (1977) muestra el índice de concentración de los impuestos pero es ordenado de acuerdo la 
participación acumulado de ingreso y no de acuerdo a las unidades de ingreso.  Sin embargo, en 
esta época  también se hicieron esfuerzos para capturar otros conceptos como redistribución e 

5, que 

progresivo si satisface que los que tienen más paguen, paguen una proporción mayor y que el 

restricciones que la comparación de curvas de concentración y de Lorenz.

contribución de cada uno de  acuerdo a su capacidad de pago, no importa si la persona utiliza o no el 
sistema de salud, esto con el objetivo de separar los pagos de la utilización.  Este es el concepto de 
equidad que se utilizará en esta investigación. Es importante mencionar que este enfoque tampoco 
toman en cuenta las desigualdades socioeconómicas en salud.

pero además ellos introdujeron el concepto de ingreso efectivo (ingreso efectivo menos el ingreso 

deben incurrir algunas familias cuando éstas deben hacer frente a un problema inesperado de 
salud.

El índice IFFC 2000 de la OMS comparaba la participación de la contribución del gasto en salud 
con respecto a la capacidad de pago de cada familia con la familia promedio, y penaliza  mayores 

5/ La inequidad horizontal esta relacionada con el tratamiento desigual de los iguales, y equidad horizontal con el 

difícil encontrar dos individuos idénticos. Por esta razón se utiliza generalmente inequidad horizontal.
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6

Sobre el “denominador” para medir equidad

A lo largo del estudio se ha mencionado el ingreso para medir progresividad y capacidad de pago. 
Sin embargo la OMS y el Banco Mundial  recomiendan usar gasto en lugar de ingreso, ya que este 
último presenta variaciones transitorias. Sería preferible el uso del ingreso permanente a la hora 
de realizar los cálculos. Si las familias tienden a suavizar su consumo a lo largo del tiempo, es de 

análisis de progresividad.

El otro punto importante en análisis de bienestar, desigualdad, o pobreza es que tienen como unidad 
económica la familia, y surge la pregunta de cómo comparar familias de tamaño diferente.  Una 
forma es calcular la escala equivalente que le da un peso diferente a cada individuo, ya que se 
espera que un niño gaste menos que un adulto.

2.2 Derivación de los tests para dominancia estadística

Las curvas de Lorenz y de concentración pueden ser estimadas por medio de promedios. Beach y 

La proporción del ingreso recibido por los individuos con ingreso menor o igual a Y, 

Esta expresión es estimada por          ,  donde                

promedio incondicional de la variable

6/         , donde HFC es la participación del gasto en salud con respecto al ingreso efectivo de la familia i, 
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Entonces     , donde rj= (npi) y                    ,  y sustituyendo el la ordenada de Lorenz 

se obtiene:

conocer su distribución. Sin embargo, para propósitos de medir progresividad es necesario ir mas 
allá de la distribución de la curva de Lorenz, lo que nos interesa es la distribución de la diferencia 
entre la curva de Lorenz y la curva de concentración. Para ello es necesario primero derivar la 
distribución asintótica de pi     .

               es asintóticamente normal  y                       tiene una distribución 

Los mismos autores derivan también la distribución asintótica para        ,donde 

utilizando funciones diferenciables de variables aleatorias.  Finalmente Davidson y Duclos (1997) 
derivan  la distribución asintótica para la diferencia entre una curva de Lorenz y una curva de 
concentración. Ahora tenemos dos variables aleatorias cuando la muestra 

es dependiente, que se denotara        , la cual tiene media cero y matriz de 

covariancia V*   esta compuesta 

por las covariadas de las dos distribuciones.  

     
           , y
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     para Pi Pj

3. Análisis de resultados

Aun cuando Costa Rica es considerada como un país de ingreso medio bajo, su sistema de salud 
ha sido reconocido como uno de los mejores en América. Según el Reporte de Desarrollo Mundial 
2003, era el segundo país con la esperanza de vida más alta al nacer, después de Canadá, y en ese 
momento el cuarto país con la mortalidad infantil más baja en América.  El resultado de este relativo 
éxito se debe  a que ha dedicado sus recursos a gasto en programas sociales, (Banco Mundial 
1995). Sin embargo, hay mucho por hacer, lograr una cobertura del 100% en vacunación, erradicar 
la malnutrición, y mejorar la calidad del servicio (como reducir los tiempos de espera) entre otros. 
En cuanto a la educación, aunque la tasa de analfabetismo es relativamente baja, hay  mucho por 
hacer para mantener a los estudiantes de secundaria en las aulas.

Es este relativo éxito en el gasto social ha permitido a los costarricenses disfrutar de un buen nivel 

son equitativos.

El análisis de equidad en el sistema de salud, el gasto privado en educación y algunos impuestos se 
realizan desde un punto de vista de progresividad, no se discutirán otras medidas como si el sistema 

Para analizar la equidad se calculó la “curva de progresividad” en pagos para salud y algunos 
impuestos (la diferencia entre la curva de Lorenz y la curva de concentración) en 2004 utilizando el 
consumo equivalente y el ingreso equivalente.  

7.  Para realizar los diferentes 
cálculos se tomó en cuenta el factor de expansión de la muestra y el tamaño de la familia.

Renta).

7/  El gasto del gobierno se construye a partir de los impuestos, corresponde a un porcentaje de la recaudación total. 
Como no es posible calcular la recaudación total este cálculo no se realiza.
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Medición de la capacidad de pago

Como se mencionó anteriormente es difícil determinar qué es justo contribuir. Generalmente se dice 
que es justo que la persona contribuya de acuerdo a su capacidad de pago, pero podría ser justo 
que pague de acuerdo a una medida de bienestar (de acuerdo a que tan bien esté), o de acuerdo a 
la riqueza que posea. Este estudio utiliza la capacidad de pago como el gasto equivalente.

Para calcular el gasto equivalente, se utiliza el enfoque de utilidad monetaria métrica (Deaton, 1997), 
el cual supone que el individuo maximiza su utilidad al consumir bienes en el mercado sujeto a su 
restricción de gasto. Es decir, le interesa el gasto mínimo para alcanzar un nivel de utilidad. Esta 
medida de gasto fue calculada por Zúñiga et al (2006) a partir de Deaton (1997). En términos generales 
se eliminan los gastos infrecuentes, que son gastos transitorios de las familias. Se corrige el efecto 

incluye el valor imputado a la vivienda y se excluyen los impuestos directos y transferencias.

El gasto equivalente se obtuvo al dividir el gasto de la familia por el tamaño de la familia donde cada 
miembro tiene un peso diferente de acuerdo a la escala de la OECD8.

en las conclusiones.  Al menos para las estimaciones de salud con base en la encuesta de 1988 en 
Zúñiga(2006), el efecto de la escala no cambió el patrón general.

Adicionalmente,  también se utilizó como comparación una medida de gasto equivalente que incluye 
los impuestos directos y transferencias en especie, y una medida de ingreso total equivalente.  Esta 
última es el ingreso total estimado por el INEC.

Es de suma importancia señalar que la distribución de las familias varía de forma importante entre 
estas dos medidas, lo cual provoca que los resultados de progresividad puedan diferir entre ellas. 

Como muestra la tabla 1, solamente el 30.8% de las familias se ubican en el mismo decil de consumo 
y de ingreso equivalente. Alrededor del 37% cambian en un decil y alrededor de un 18% cambian 
hasta en dos deciles.

8/  La escala de la OECD le asigna un peso de 1 al jefe del hogar, 0.5 a los otros miembros adultos y 0.3 a los niños.
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Progresividad en el gasto en salud de las familias costarricenses

El sistema de salud en Costa Rica ha sido principalmente un sistema público integrado, donde la 

Para el 2003, según la OMS, el gasto en salud fue de un 7.3% del PIB, donde cerca del 79% es 

del gasto público en salud. 

Las cuentas de gasto de las familias en salud provienen especialmente de cuatro fuentes: las 

privado del bolsillo del consumidor y en seguro privado que reportan las familias

El gasto privado en salud del bolsillo del consumidor se utiliza el dato reportado por la encuesta 
(ajustado por bienes durables), este incluye el gasto medicamentos, atención médica, y hospitalización. 
Según las OMS, el 98% del gasto privado en Costa Rica  es de este tipo. Sin embargo, los resultados 
que se desprenden de la encuesta son diferentes a los de contabilidad nacional.  En cuanto, a las 
contribuciones de la CCSS la encuesta une los gastos en seguro de maternidad y enfermedad 
y el seguro de invalidez, pero solo la cotización del trabajador por ejemplo.  Los resultados de 

el gasto equivalente como indicador de capacidad de pago. Cuando se compara con el ingreso 

y sexto decil. Por lo que no se puede rechazar la hipótesis de que el gasto sea proporcional en los 
otros deciles. Por ejemplo, para el 20% de la población con gasto equivalente menor, la participación 
en el gasto equivalente es mayor en 5% que la participación en el gasto privado en salud del bolsillo 
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familia de este tipo de gastos.  En este caso, al menos las familias de menor capacidad de pago, 
hacen frente en menor proporción a gastos inesperados en salud del gasto que mantiene. Si a 
esto, se le agrega que la cobertura del sistema de salud es muy amplia,  este grupo no es excluido 
del sistema de salud. Si bien, el gasto privado en salud no parece indicar la exclusión del sistema 
público si puede evidenciar la diferencia en calidad en los servicios entre uno otro, como son los 
tiempos de espera.

privado en salud, y se calcula a partir de los datos reportados por la encuesta. Se observa un 
patrón similar que para el gasto privado del bolsillo del consumidor.  Dicho gasto es progresivo y 

primeros deciles de gasto equivalente no reportan ningún tipo en seguro privado.
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porcentaje del ingreso) tripartitas de los trabajadores, empleador y estado, tanto para el seguro de 
maternidad y el invalidez vejez y muerte.  Este tipo de sistema debería ser en principio equitativo, desde 

hay diferencias en las tasas de contribución entre asalariados y trabajadores independientes, y es 
difícil controlar la evasión. Para medir el gasto en salud no debería incluirse el gasto del seguro de 

El gasto de las familias en contribuciones a la CCSS se estimó utilizando los datos reportados por 
la encuesta, y los calculados. En el primer caso se utiliza el monto total pagado por el seguro de 
enfermedad y maternidad y el de vejez invalidez y muerte ya que no es posible separarlos sin hacer 
supuestos. En el caso de las contribuciones calculadas, se utiliza la condición de aseguramiento, el 
ingreso reportado de la persona y la tasa de contribución al seguro de enfermedad. No incluye las 
contribuciones al seguro de invalidez.

diferentes dependiendo si se utiliza el ingreso o el gasto. Para el caso del gasto se encuentra 

decil. 
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Si se utiliza el ingreso como capacidad de pago, se encuentra que dicha diferencia es positiva 

es posible separar el seguro de maternidad del de invalidez. El hecho de que las personas en 
los deciles más altos contribuyan más que proporcionalmente podría ser un indicio de que éstos 
paguen al seguro de invalidez más que los de los deciles más bajos, y a no al seguro de salud. 
Por esta razón, también se calcula cuál sería el gasto que las familias deben pagar por seguro de 
maternidad.

diferentes dependiendo de la medición de bienestar que se utilice. Cuando se usa el ingreso 
equivalente se encuentra que dicho gasto solo es progresivo para los dos primeros deciles. 
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Anteriormente, se mencionó que la diferencia negativa para los deciles medios y altos entre el 
gasto equivalente acumulado que el decil mantiene y el pagos acumulados al seguro social, podría 
deberse a las contribuciones al seguro de invalidez. Esto no parece ser el caso, ya que la diferencia 
es más negativa  cuando se utiliza el gasto calculado, y este último no incluye el seguro de invalidez.  
El hecho de que las personas de ingreso medio contribuyen más que proporcionalmente, podría 
explicarse porque la tasa de contribución es mayor para el asalariado que tal vez en su mayoría ocupa 
dichos estratos. Se supone que el trabajador recibe la totalidad de la carga del impuesto (su salario 
se ve disminuido en las contribuciones del patrono y del trabajador),  no así el independiente. 

Educación

La medición de la equidad en educación debería ser diferente al caso de la salud donde el acceso 
es casi universal. En educación también es importante que cada quien contribuya de acuerdo a 
su capacidad de pago, pero no parece ser recomendable separar los pagos de la utilización del 
sistema. En salud, la utilización del sistema debería ser de acuerdo a la necesidad (si se está 
enfermo por ejemplo). 
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Por esta razón, en este estudio se limita a presentar el gasto privado en educación, el gasto público 
requiere un análisis más profundo.

En Zúñiga et al (2006), se comparó los años de escolaridad por quintil de gasto equivalente y se 
observó que la proporción de jóvenes entre 16 y 25 años con 7 años de educación es apenas 
superior al 20%, mientras que para el último quintil es mayor al 90%. Esto evidencia cierto grado de 
exclusión  en la utilización del sistema educativo.

familias con menor capacidad de pago gastan en educación aunque sea muy poco. Posiblemente 
porque este gasto incluye gasto en útiles escolares. Sería interesante además trabajar más 
desagregado el gasto en educación. 

Progresividad en el pago de algunos impuestos

El objetivo de un sistema impositivo es captar los recursos para redistribuir el bienestar de una forma 
más “justa”. Los montos a redistribuir se obtienen a través de impuestos directos e indirectos.  
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La hipótesis es que los impuestos directos tienden a aumentar la progresividad del sistema mientras 
que los indirectos tienden a ser regresivos. En algunos casos para combatir la regresividad de los 
impuestos indirectos los gobiernos lo que hacen es excluir (o imponer tasas menores) ciertos bienes 
que representan una proporción importante del gasto de los más pobres.

Cuando se combinan impuestos directos e indirectos con sus exenciones, la progresividad o 
regresividad del sistema no es clara. Es por esto que se analizó por separado el impuesto de ventas, 
el impuesto selectivo de consumo, el impuesto a los combustibles y el impuesto a las bebidas no 
alcohólicas. Además es difícil evaluar el sistema en conjunto, ya que hay impuestos que no es 
posible calcularlos o solo parcialmente, a partir de la encuesta.

Los impuestos indirectos se construyeron con base el gasto reportado para cada uno de los 
impuestos señalados, y se les aplicaron las respectivas tasas y exoneraciones.

Impuesto de Ventas

Este impuesto recae sobre el valor (agregado) de las ventas de mercancías y algunos servicios. 
Entre los principales servicios gravados están: los centros nocturnos, sociales y de recreo; los 
hoteles, restaurantes, espectáculos públicos, etc.

El impuesto a las mercancías se determina sobre el precio de ventas, el cual incluye el monto del 
impuesto selectivo de consumo, cuando las mercancías están afectadas por dicho impuesto.

El impuesto de ventas representó entre el 4.93% del Producto Interno Bruto en el año 2004 y 
el 37.56% de los ingresos tributarios del gobierno, según datos de la Contraloría General de la 
República

La tarifa general del impuesto es del 13%, exceptuando el consumo de energía eléctrica residencial. 

alimentaria y los bienes esenciales para la educación, así como las medicinas y los productos 
veterinarios.

muestra la diferencia entre la curva de Lorenz y la curva de concentración, o curva de progresividad.  
La primera curva de progresividad utiliza el gasto equivalente (sin impuestos directos).  La segunda, 
el mismo gasto equivalente, pero incluye los impuestos directos calculados. Por último, se presenta 
la curva de progresividad que utiliza como base el ingreso equivalente.
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En el caso particular del impuesto de ventas se encuentra que es progresivo cuando se utiliza el 
gasto como medida de la capacidad de pago, pero no así cuando se utiliza el ingreso.

En el primer caso, la curva de progresividad muestra valores positivos para todos los deciles. Por 
ejemplo, el 20% de la población con gasto equivalente menor paga en impuestos una proporción 
menor a la proporción de gasto equivalente que acumula. La diferencia entre ambos es de 0.013. 

rechazar que dicho impuesto sea proporcional en los deciles altos.

Cuando se utiliza el gasto equivalente, pero se incluyen los impuestos directos calculados, los 
resultados son similares. Solamente para el último decil se encuentra una diferencia negativa. Al 

no puede rechazarse la hipótesis de proporcionalidad. Únicamente, los cuatro primeros deciles 

El resultado obtenido es muy diferente a los anteriores, cuando se utiliza el ingreso equivalente 
como capacidad de pago. En este caso el impuesto tiende a ser regresivo y las diferencias son 

de ingreso, por lo que cada vez las personas en deciles mayores están contribuyendo una mayor 
proporción, exceptuando el último decil. 
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La diferencia al utilizar gasto e ingreso puede ser consecuencia del  reordenamiento de la posición 
relativa de cada familia. La población con gasto más bajo no necesariamente es la misma que la de 
ingreso menor. Lo anterior implica que la proporción de las contribuciones acumuladas sea diferente 
entre medidas.

Selectivo de Consumo:

Este impuesto representó, el 6.91% de los ingresos tributarios del gobierno y un 0.91% del Producto 
Interno Bruto para el año 2004.

Las tres curvas de progresividad presentan valores positivos. Dichos valores son mayores (y 

y gasto equivalente. Una posible explicación es que efectivamente el impuesto recae sobre bienes 
que son consumidos por las familias que se encuentra en los deciles superiores, a pesar de ser un 
impuesto indirecto. 
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Impuesto Único a los Combustibles:

La base de este impuesto es el número de litros de los productos procesados o importados por 
tipo de combustible. Este impuesto representó el 1.96% del Producto Interno Bruto en el año 2004, 
y el 14.92% de los ingresos tributarios para ese año, según datos de la Contraloría General de la 
República.

Para calcular el impuesto sobre los combustibles se utilizaron los precios de RECOPE, los cuales 
se asignaron según las diferentes fechas de gasto reportadas en la encuesta. Con dicho precio 
se calculó la cantidad de combustibles a partir del gasto reportado. Los principales resultados se 

La diferencia entre la curva de Lorenz y de concentración es positiva, para todos los deciles y para 
las diferentes medidas de capacidad de pago. Estos resultados en general son estadísticamente 

Para estos deciles no se puede rechazar la hipótesis de proporcionalidad en el impuesto. Por 
ejemplo, el grupo de familias entre el decil 6 y 7 está contribuyendo en mayor proporción al ingreso 
que posee. Sin embargo, la proporción del gasto acumulado en impuesto a los combustibles sigue 
siendo menor que la proporción de gasto acumulado que posee.
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Impuesto a las Bebidas no alcohólicas

El objeto de este impuesto es el consumo de las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, 
tanto nacionales como importadas. Las principales bebidas exentas de este impuesto son la leche, 
bebidas terapéuticas y las de uso médico. 

Este impuesto es actualizado dependiendo de la variación en el índice de precios al consumidor, 
por lo que se debe señalar que se utilizaron los montos que rigieron entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo del 20049.

a las bebidas no alcohólicas parece ser progresivo hasta el cuarto decil. Pero  solamente los dos 

9/  Los datos de la encuesta no cuentan con la presentación de los artículos que se adquieren.  Por lo que no se pudo 
incluir el impuesto para el agua cuando se compra en presentaciones de 18 litros o más.
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El impuesto sobre la Renta:

Para estimar el impuesto sobre la renta se utilizaron los ingresos reportados y las tasas de 

distinguir entre persona jurídica y física para la actividad secundaria. Además, se desconoce el 
ingreso sobre el que se contribuye, por ello, se utiliza el ingreso reportado en la encuesta. Así 
mismo, no se pueden recuperar los impuestos de las personas jurídicas, que representan una parte 
muy importante de la recaudación total.

por la encuesta (la cual solo pregunta a los asalariados su contribución)  y el otro es el caso extremo 
en el cual las personas contribuirían de acuerdo a sus ingresos según la ley y al ingreso reportado 
en la encuesta.

El impuesto de renta calculado es progresivo redistributivo, esto quiere decir que la proporción 
acumulada de pagos en renta es menor que la proporción de gasto e ingreso que el decil mantiene. 
Sin embargo, el último decil contribuye una menor proporción del impuesto que la proporción de 
capacidad de pago que posee.  Los resultados se presentan en las tablas en el Anexo.

por la encuesta (comparado por consumo equivalente). Una posible explicación es que el ingreso 
mínimo de contribución de los asalariados hace que muy pocos contribuyan, mientras que para los 
independientes este monto es menor, y en los reportados solo se incluyen los asalariados..
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caso reportado como para el calculado.

Este trabajo más allá de evaluar la equidad en algunos gastos de las familias costarricenses, busca 

dicha medición y a la sensibilidad de los resultados a estas diferencias. 

de la salud,  es importante más bien separar estos dos conceptos. En salud, no es apropiado 

el sistema. Por ejemplo, una persona en los deciles altos con problemas de salud, podría estar 

neto, se consideraría que esta persona contribuye menos que lo que debería, cuando en realidad 
está pagando lo que le corresponde (su capacidad de pago) e injusto sería que no tuviera la atención 
necesaria. El caso de educación es diferente, porque su utilización no es universal y su uso no se da 
a raíz de un evento negativo. Por ello se hizo alusión a la utilización y se hizo el análisis solo para el 

(en el denominador) las transferencias que se reciben.
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La progresividad en los pagos puede depender de la medida utilizada y en algunos casos,  puede 
ser proporcional si se compara con el ingreso, o progresivo si se compara con el gasto. Mas aún, se 
observa la importancia de someter a pruebas estadísticas las diferencias observadas entre la curva 

Además de la  dependencia del “denominador” utilizado, debe recordarse que la construcción 
del impuesto de renta y de las contribuciones a la CCSS, requirieron de varios supuestos. En las 

evaluación.

El impuesto sobre renta en teoría es muy progresivo (ya sea el calculado o el  reportado en la 
encuesta), pero es conocida la alta evasión que existe. Con los datos disponibles no es posible 
determinar quien paga impuestos. Adicionalmente si se supone que los que han contribuido van a 

progresivo.

Los gastos privados de las familias tienden a ser progresivos (gasto privado en salud, gasto privado 
en seguro de salud, gasto privado en educación), esto es positivo siempre y cuando se tenga acceso 
a la salud y la educación pública. Aunque la diferencia entre de la proporción de las contribuciones 
a la CCSS que los deciles medios mantienen y la participación relativa es negativa, ésta no es 

contrario a lo que suele pensarse. Para el impuesto de ventas depende del denominador que su 
utilice. Una explicación tentativa es el reordenamiento en los deciles de las familias cuando se pasa 
de utilizar gasto a utilizar ingreso.

En términos generales, para tener una evaluación del sistema impositivo, se requiere información 
adicional como la procedencia de los bienes para calcular el impuesto a las importaciones entre 
otros, así como la posibilidad de recuperar la renta bruta. 

Finalmente, es importante mencionar que evaluación de la equidad en el gasto social e impuestos a 
partir de la ENIG 04 (y en general de encuestas), puede diferir, por lo que hacer recomendaciones 
generales de política es delicado.  Los resultados dependen primero del concepto que se utilice 
para medirlo (equidad vertical u horizontal). Segundo, si se escogió la progresividad como en este 
estudio, de cómo se midió y qué se considera capacidad de pago. Aún teniendo claros estos dos 
puntos, la información que se desprende de la encuesta para calcular gastos públicos en salud y 
educación implica realizar una serie de supuestos que pueden afectar el resultado, y nos dan una 
visión parcial de algunos pagos (como es el pago de impuesto renta). Por lo tanto, se considera 
importante que para encuestas futuras, (ya que se hizo el esfuerzo de preguntar sobre estos temas) 
tener información sobre los impuestos de todos los trabajadores, y la separación de las contribuciones 
a la CCSS del seguro de maternidad y enfermedad.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es el de medir el impacto distributivo de la política social en el corto 

servicios y transferencias estatales de carácter social como parte del ingreso familiar. Para ello se 

salario social proveniente del acceso efectivo a los distintos programas sociales. Este salario social 
corresponde a un subsidio bruto que equivale al costo para el Estado de proveer esos servicios, sin 

Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis planteada en términos de que los programas 
sociales a través del gasto social reducen la desigualdad, que este impacto es creciente entre 1988 

áreas de acción parecen pertinentes de este análisis.  Por un lado, se requiere reducir el subsidio 
implícito en los sistemas de pensiones contributivas.  Por otro lado, es necesario mejorar la cantidad 
y la calidad del gasto social restante, particularmente aquel vinculado con la creación y protección 
de las capacidades básicas de las personas.  Por último, los programas dirigidos a los grupos 
vulnerables requieren mejorar su focalización en dichos grupos. 

1. INTRODUCCIÓN

El estado costarricense gasta el equivalente entre un 15% y un 20% de la producción nacional, 

monetarias que buscan mejorar la calidad de vida de la población.  Este gasto, que se denomina 
como Gasto Público Social (GPS), resume la mayor parte de los insumos que asigna el Estado 
para los programas que se engloban en lo que se conoce como la política social.  Aunque una 

la sociedad en su conjunto, y por ello sería más apropiado denominarlo como Inversión Pública 
Social, en este trabajo se busca medir su impacto en el corto plazo.  En esta perspectiva, este gasto 
representa un subsidio bruto que recibe la población, y que aumenta su ingreso disponible, pues 
normalmente no tiene un pago directo de contrapartida por parte del usuario, o este es marginal, y 
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directos de estos programas, determinar si el subsidio, en dinero y en especie, que reciben los 

impacto se ha ampliado entre las encuestas de ingresos y gastos del año 1988 y del año 2004. 

La hipótesis a prueba es que los programas sociales reducen el grado de desigualdad en la 
distribución del ingreso, cuando se pasa del ingreso autónomo del hogar al ingreso disponible, pero 
este impacto, si bien creciente entre los años de 1988 y el 2004, no logra revertir el aumento en la 
desigualdad de la distribución de los ingresos familiares.

2. METODOLOGÍA

Para analizar el impacto redistributivo se aplica la metodología tradicional de los estudios de incidencia 
del gasto público (Demery, 2003 y Davoodi, et al., 2003) para estimar la distribución del gasto y 

efectivos, la asignación del subsidio y la evaluación del efecto redistributivo.  

2.1.  La medición del Gasto Público Social

Locales.3  La exclusión de las empresas públicas, como por ejemplo el Instituto Costarricense de 

que los usuarios pagan directamente el valor del servicio recibido.  Si estas empresas no enfrentan 

lo sumo pueden existir subsidios entre consumidores, práctica que la ARESEP ha venido eliminando 
en los ajustes de tarifas.  

y se complementa con las liquidaciones presupuestarias de algunas instituciones claves.  Se 

incorpora una adicional, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), como parte del sector de Seguridad 

utilizado una medición del gasto social para el conjunto del Sector Público, incorporando las empresas públicas tal como 
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4.   Solo para la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS) se realiza una separación por tipo de seguro, asignándolo a las funciones 
correspondientes.  

solo las del gobierno general.  Para ello, se realizó un ajuste para excluir las empresas públicas 

sino también entre ellas.  

Para delimitar mejor el gasto, se excluye la concesión neta de préstamos, pues esta concesión 
representa un uso económico de las reservas o excedentes más que un gasto social, y se utiliza 
solo el gasto total, tanto su componente corriente como de capital.  Si bien puede ser más apropiado, 
como aproximación del valor de los servicios al costo, utilizar solo el gasto corriente y estimar una 
renta implícita del capital involucrado, no existe la información necesaria para ello (valor actual del 

duplicaciones y omisiones, sobre todo entre sectores o funciones, y en particular con relación a los 
recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

Esta información se complementa con liquidaciones presupuestarias para desagregar la información 
de algunas instituciones por programas.  Esto se realiza para el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) por nivel educativo, para la CCSS por tipo de servicio, para el Ministerio de Salud (MS) 
por programas, para las pensiones contributivas por principales regímenes y para FODESAF por 

reagrupa en 29 macroprogramas (2004), donde algunos comprenden solo una parte del gasto de 
una institución y otros comprenden varias instituciones con programas similares en términos de 
población meta.  Esta reagrupación se basa tanto en la magnitud de recursos involucrados como en 

Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIG) de los años de 1988 y de 2004 

los consumidores y, cuando es factible, la cantidad consumida.  Como el subsidio depende de la 
intensidad del consumo, no solo se utilizan indicadores de las personas que acceden a los servicios 
o transferencias sino que se opta, cuando es posible, por indicadores de consumo como el número 
de consultas, los días de internamiento, el monto de la transferencia, etc.

Como la ENIG de 1988 no tiene toda la información requerida, se utiliza la Encuesta sobre Inversión 
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lentamente en el tiempo.  

representan por lo menos el 95% del GPS considerado.  Para aquellos programas donde esto 
no fue posible, se utilizó un indicador indirecto para la asignación. En el cuadro 1 del anexo se 
presenta para cada macroprograma, el criterio de asignación seguido.  Para aquellos programas 

tanto por la ausencia de este tipo de información en muchas instituciones, como por el hecho de 
que cuando existe, esta no ofrece adecuada información para su caracterización social.  Con las 

es clave para el análisis de la equidad: el estrato de ingreso al que pertenece el hogar.  Como el 
hogar se utiliza como unidad de análisis, para el estrato de ingreso, los hogares son ordenados 
según su ingreso familiar per cápita autónomo, que es un mejor indicador de su bienestar relativo, 
y se han ordenado de los más pobres a los más ricos en diez grupos de igual tamaño (deciles) o en 

la utilización de otras escalas equivalentes para considerar no solo el tamaño sino la composición 
del hogar (diferentes requerimientos de consumo) o la presencia de economías de escala en el 
consumo.  El supuesto implícito es que estas últimas no existen.

2.3.  La asignación del Gasto Público Social

procedimiento, que resulta bastante estándar en este tipo de trabajos (Demery, 2003 y Davoodi 
et. al., 2003), implica suponer costos medios similares por programas, y calidades similares, con 

lo recibe.  La ausencia de una contabilidad de costos en las instituciones estatales, impide avanzar 

medio nacional.  Esta es un área en que el país debe avanzar en aras de fortalecer la transparencia 
en la asignación de los recursos públicos.

bruto que recibe la población, gruesamente medido en términos de lo que le cuesta corrientemente 
al Estado proveerlo.  No se avanza en imputaciones por la renta implícita del capital involucrado en 
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la prestación de los servicios, como se hizo en IICE (1985) ni se confronta con el costo privado de 
adquirirlo.  Para lo primero se requiere contar con estimaciones del valor de los activos en manos 
de las instituciones, lo cual es poco frecuente.  Para lo segundo se presentan limitaciones por 
diferencias de calidad o por la no prestación privada del servicio equivalente.  

las conclusiones sobre el grado de equidad obtenido.  Este parece ser un punto central en el caso de 
las pensiones contributivas, donde parte de lo recibido corresponde a un ahorro acumulado y parte 
puede ser un subsidio estatal.  Para esta desagregación se debe avanzar en un análisis del ciclo de 
vida de la persona, elemento que escapa a los alcances de este trabajo.

2.4.  La medición del impacto distributivo

Para determinar el impacto redistributivo de la política social se debe estimar la distribución del 
ingreso de los hogares antes de la política social o ingreso autónomo, agregar posteriormente el 
gasto social estimado para llegar a la distribución del ingreso familiar disponible.  Este ingreso familiar 
autónomo se construye, de modo que sea comparable entre ambas encuestas, excluyendo ingresos 
ocasionales o transitorios, las transferencias estatales distintas a las pensiones contributivas y 
estimando impuestos directos y contribuciones a la seguridad social para llevarlos a una base bruta 

Previo a este ordenamiento se realizó un ajuste a los ingresos por fuente para hacerlos compatibles 
con las estimaciones macroeconómicas y para que el subsidio proveniente del gasto social no quede 
sobredimensionado.  Para hacer el ajuste se estimó un ingreso familiar exógeno a las ENIG usando 

el que surge de las ENIG y se aplicó un ajuste cuando la fuente externa indicaba valores mayores a 
los de la ENIG.  El cuadro 2 del anexo presenta los principales elementos de este ajuste y el cuadro 
3 del anexo muestra los resultados de su aplicación al contrastar el ingreso inicial de la ENIG con 
el ajustado.5  Con este ajuste el ingreso familiar autónomo de 1988 se aumenta en un 37% en tanto 
que el que surge de la ENIG 2004 en un 13%.  Pese a este mayor ajuste en el ingreso de 1988, 
parece que no todo lo necesario pues se mantiene por debajo del consumo privado per cápita que 
surge de las cuentas nacionales.

5/  Cabe señalar que ya el ingreso inicial de la ENIG lleva ajustes de exclusión de rubros y estimación de impuestos sobre 
la renta y contribuciones a la seguridad social.
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pensiones contributivas.  Estas se consideran como parte del ingreso autónomo, lo que implica 
suponer que no existe un subsidio implícito en ellas.  Una vez distribuido el gasto social, se estiman 
los indicadores de progresividad y se mide el impacto de ese gasto cuando las familias mantienen el 
ordenamiento inicial.  Los indicadores de progresividad comprenden los indicadores concentración 
de la distribución de cada gasto y que equivale a un cuasi gini del gasto6.   

la distribución del ingreso familiar autónomo y el cuasi gini de cada gasto social.  Donde:

Kgsj = G y -  CGgsj

Kgsj
G y
CGgsj  = el cuasi gini de cada componente de gasto j.

por ende se considera progresivo pues reduce la desigualdad del ingreso al incorporarlo como parte 

del gasto pero no su capacidad redistributiva, capacidad que depende tanto de su progresividad 
como de la magnitud de los recursos involucrados.  

del ingreso autónomo (Gy) y el cuasi gini de la distribución del ingreso disponible luego de sumarle 
el gasto social respectivo (Gy+gsj).   

R- S = G y -  G y+gsj

Este indicador señala, en ausencia de un efecto de reordenamiento de los hogares, en cuantos 

3. PRINCIPALES RESULTADOS

3.1 La magnitud y evolución del Gasto Público Social

Las estimaciones del gasto social del gobierno general, en colones del 2004, alcanzan los 853 mil 

6/  Un cuasi gini se calcula igual que el coeficiente de Gini solo que sobre una variable, como por ejemplo el gasto social 
en educación, que no se utiliza como criterio de ordenamiento de los hogares (ingreso familiar autónomo per cápita).  
Como los hogares se ordenan según su ingreso per cápita, pero interesa la distribución del ingreso total, también para el 
ingreso se trata estrictamente de un cuasi gini.
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2,7% que apenas supera el crecimiento poblacional.7 En términos relativos, el gasto social representó 
cerca del 13% del PIB en 1988 y sube al 16%, dieciséis años más tarde.  Para el año 2004, el Estado 
destinó el 67% del gasto del gobierno general a las funciones sociales, cuando en 1988 destinaba 

evolución no fue uniforme de modo que los sectores de educación (educación general) y seguridad 
social (pensiones) se expanden a costa del sector de servicios de salud (excepto atención primaria 
y rectoría), de los sectores de vivienda (excepto servicios municipales) y de servicios culturales y 
recreativos, quienes se contraen en términos reales (ver cuadro 1).  

Visto el gasto social anual por habitante en colones del 2004, este pasa de 294 mil colones en 1988 a 308 
mil en el 2004, para un crecimiento real anual medio de solo un 0,3%, donde solo se mantiene la ganancia 
real en Educación (1,1% anual) y Seguridad Social (1,4% por año).  Ello equivale, en dólares de Estados 
Unidos del 2004, a un gasto per cápita anual de US $ 671 en 1988 y de US $ 703 en el 2004.8

Para el sector educación, esta evolución lo hace ganar participación dentro del gasto social al pasar 
del 28% en 1988 al 31% en el 2004, monto que representaría apenas el 5% del PIB (21% del gasto 
público),pese a considerar la formación profesional y los programas de incentivos para estudiar.  
Dentro de la educación general, el gasto destinado a educación preescolar y educación especial son 

la educación superior, la formación profesional y los programas de incentivos para mantenerse en la 
educación general se contraen, estos últimos pese a la existencia de una oferta más diversa.

7/  Para poner en colones del 2004 los gastos sociales se deflactan con el índice de precios implícito del consumo del 
gobierno general, pues se considera que refleja mejor los precios que enfrentan los programas sociales.  Si se utilizara el 
índice de precios al consumidor, el gasto social crecería casi al doble, a un ritmo anual del 5,8%. 

8/  Para un tipo de cambio promedio de balanza de pagos de 437,93 colones por dólar estadounidense. Si se utiliza el IPC 
como deflactor, el GPS por habitante crecería a un ritmo medio anual del 3,3%
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En el sector salud, la expansión real de los recursos por habitante para los programas de atención 

dirigidos a la atención curativa y sobre todo a los programas de nutrición.  Esto hace que el gasto 
per cápita en salud se reduzca a una tasa anual cercana al 1% lo que hace perder participación en 
el gasto total de un 36% que ostentaba en 1988 a solo un 31% dieciséis años más tarde.

El sector de seguridad social es el que muestra un mayor dinamismo al crecer a una tasa real per 
cápita del 1,4% anual, de modo que alcanza a absorber el 30% del GPS en el 2004 cuando en 
1988 solo contaba con el 25% de este.  Dentro de este sector, los recursos destinados al pago de 
pensiones contributivas son los que más crecen (2,2% anual real per cápita), particularmente los de 
los regímenes con cargo al presupuesto nacional (3,4% anual) y particularmente los del magisterio 
nacional (5% anual real per cápita).  Esto les permite a estos programas absorber en el 2004 una 

reales de recursos para los sistemas de pensiones no contributivas y para la regulación del trabajo, 
mientras que el conjunto de programas e instituciones asociadas con la protección de los grupos 

con participaciones muy similares, dejando poco margen para el resto.  Dentro de ese resto, el 
sector de vivienda y territorio es el más importante con cerca del 7% del GSP (10% en 1988) y con 
una fuerte contracción excepto en lo concerniente a los servicios municipales.9  Finalmente, el sector 
de cultura y recreación presenta también una contracción de su ya marginal presencia en el GPS.  
Cabe destacar que aquellos programas sociales vinculados con las políticas selectivas (incentivos 
para estudiar, programas de nutrición, pensiones con contributivas, apoyo a grupos vulnerables, 
bono de la vivienda y acueductos rurales), experimentan una reducción de sus recursos reales con 
la excepción de las pensiones no contributivas. 

3.2.  La progresividad del gasto público social

Dentro de un contexto donde la distribución del ingreso familiar se torna más desigual, al asignar 

se ubica cercano a cero pero positivo y con un ligero aumento al pasar del 1,07 en 1988 al 3,02 en 
el 2004 (ver cuadro 2)10.  

Este ligero repunte es causado por las pensiones contributivas que aumentan, su ya pronunciada 
desigualdad, al pasar su cuasi gini del 46,96 en 1988 al 58,82 en el 2004.  Las pensiones contributivas 

la Contraloría General de la República, aunque estas últimas estimaciones no están disponibles para 1988.

10/  Para facilitar la comparación de los indicadores se expresan en porcentajes, de modo que el coeficiente de gini del 
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muestran en ambos años una distribución más desigual que la del ingreso de modo que serían 

En efecto, si se compara el ingreso autónomo con pensiones y sin pensiones, la desigualdad entre 
los ingresos aumenta en ambos años en cerca de un uno por ciento por efecto de la desigual 
distribución de las pensiones contributivas.  De los macroprogramas considerados, son los únicos 

pensiones contributivas en dos grupos, el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM) 
y los regímenes con cargo al presupuesto nacional.11 Mientras que el IVM de la CCSS resulta 

el período.

11/  En estos se han excluido los regímenes no contributivos con cargo al presupuesto nacional y se incluye, pues no 
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progresividad aumentó al pasar el cuasi gini del –9,10 al –15,21, aunque el gasto social per cápita 
se contrajo a un ritmo anual del 0,2%.  Dentro de los sectores sociales, el sector de seguridad social 
neto de pensiones contributivas es el más progresivo seguidos por los de salud y luego educación.  
Mientras que en el sector salud, la progresividad no parece variar con un cuasi gini en torno al –17, 
pero sí los recursos asignados a él, en educación se mejora la equidad distributiva pues el cuasi gini 
pasa del +4,47 en 1988 al –11,55 en el 2004, con aumento de recursos reales.  Esta mejora también 
esta presente en el sector de seguridad social neto, pero en un contexto de contracción del gasto.  
El resto de los sectores, en un ambiente de contracción del gasto real y poco peso relativo en el 

En el sector educación, el paso de la curva de concentración de una posición debajo de la diagonal 
(cuasi gini positivo) a una ubicación por encima de la diagonal (cuasi gini negativo) obedece a una 
reasignación de los recursos desde los sectores menos progresivos (educación postsecundaria y en 
menor medida la formación profesional) hacia los sectores más progresivos como lo es la educación 
general (ver cuadro 3).  La educación postsecundaria y particularmente la universitaria, muestran 
una alta y creciente desigualdad en la distribución de sus gastos pues el cuasi gini pasa del 35,8 
en 1988 al 38,1 en el 2004.  No obstante, en ambos años esta desigualdad se ubica por debajo de 
la mostrada por los ingresos de forma que no contribuyen a su incremento si se asigna el gasto 
respectivo.  Además los recursos reales que manejan se reducen con lo que reduce su capacidad 
redistributiva.  
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Esta capacidad redistributiva la recupera la educación general, que es crecientemente progresivo 
(en términos de cuasi gini) en todos sus niveles.  Cabe destacar la educación secundaria que pasa 
de un cuasi gini de 4,1 en 1988 a –16,4 en el 2004.  Ello muestra que aumentos en la cobertura 

los programas de incentivos para acceder y permanecer en la educación general mejoran sus 
indicadores de progresividad, esto se produce en medio de una reducción global de los recursos 
disponibles.

Se ha señalado que el sector de salud presenta una contracción real de los recursos a su disposición.  

sus programas, lo que sugiere cierta compensación entre la contracción del gasto en los programas 
de nutrición y, en menor medida, los programas de atención curativa, con el aumento de los recursos 
hacia la atención primaria (ver cuadro 4).  Llama la atención que la progresividad de los programas 

una base centrada en el Ministerio de Salud, a un programa manejado por la CCSS.  
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Dentro de los programas de atención curativa, los servicios de hospitalización no muestran mayores 
variaciones en su progresividad, pues el cuasi gini pasa del –16,4 (1988) al –15,2 (2004).  Sin 

de mayores ingresos hacia los servicios privados.  Si este es el caso, se estaría ante una mejora 
perversa de la progresividad basada en un deterioro de la calidad y oportunidad de los servicios de 
atención.12

contributivas.  Esto implica un positivo y creciente cuasi gini pero inferior al mostrado por la distribución 

progresividad es baja y decreciente en el período (ver cuadro 5).  Recuérdese que las pensiones 

programas de seguridad social no logran contrarrestar el impacto negativo de los sistemas de 
pensiones contributivas, máxime que se acompañan con una contracción global de recursos.

12/  Parte de esta mejora también puede tener su origen en una ampliación de la atención primaria y una referencia más 
fluida a los otros niveles de atención de mayor complejidad.
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Al interior de los programas de seguridad social, las pensiones no contributivas manejadas por 
la CCSS y los programas dirigidos a los grupos pobres se tornan en los más progresivos, con 
mejoras en el tiempo, pero con espacios para ampliar esa progresividad dada la población meta con 
que trabajan.  Las pensiones no contributivas con cargo al presupuesto nacional y los programas 
dirigidos a otros grupos vulnerables, son menos progresivas, aunque la debilidad de los indicadores 
utilizados no permite derivar conclusiones sobre su evolución. 

Finalmente en el sector de vivienda y territorio, cuadro 6, los servicios municipales mantienen una 
curva de concentración por debajo de la diagonal por lo que el cuasi gini es positivo pero pequeño y 
con un leve aumento.  Este pasa del 5,6 en 1988 al 8,5 en el 2004.  Como es el único programa que 
aumenta los recursos reales, neutraliza las mejoras en progresividad de los programas de dotación 
de vivienda y acueductos rurales.  
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3.3  El efecto redistributivo del Gasto Público Social

El impacto redistributivo del gasto social depende tanto de la progresividad de los distintos programas 
como de la magnitud de recursos relativos movilizados hacia los hogares.  Para determinar hasta 

una distribución del ingreso comparable con este gasto.  Esta comparabilidad está determinada 

globales, si los ingresos de las familias tienen grados muy distintos de aproximación a los niveles 
“reales”, el impacto del GPS estaría distorsionado.  Por ello se procedió a una estimación del ingreso 
familiar a partir de una estimación exógena a las encuestas como se ha reseñado en la sección 

grado de desigualdad que mostraban las encuestas en cada año estudiado.13

13/  El coeficiente de Gini para el ingreso familiar autónomo bruto, cuando las familias se ordenan según su ingreso 
per cápita asciende a 0,4816 sin ajuste y sube al 0,5103 en el 2004, cuando se aplica el ajuste y se calcula para todo el 
archivo. Para el año 1988 los cambios son de 0,3575 a 0,3819.
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Como el ingreso familiar contiene ya algunos componentes del GSP, particularmente las transferencias 
en efectivo como pensiones y ayudas, se estimó el ingreso autónomo del hogar, esto es, el ingreso 
libre de GPS, excepto las pensiones contributivas como se ha señalado.  Por otra parte, el GPS se 
considera como un ingreso en especie que se agrega al ingreso autónomo para llegar al ingreso 
familiar disponible.  Para hacer este cálculo se requiere estimar el GPS por familia y por mes que 
es el período de referencia de los ingresos de las encuestas.  Cabe recordar que al considerar 
todo el GPS como ingreso en especie, sin descontar los pagos necesarios para acceder a él, se 
está sobreestimando su impacto distributivo, por lo que los resultados deben verse con cautela.  El 
cuadro 7 recoge los principales resultados obtenidos.
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La distribución del ingreso familiar autónomo empeora entre 1988 y el 2004.  Esto es claro en 

ensanchan las brechas entre los ingresos medios de los grupos extremos.  El ingreso familiar medio 
del último decil resulta 14 veces superior al equivalente del primer decil en 1988, en tanto que para 
el 2004 la relación es de casi 34 veces.  En términos de ingresos por quintiles, la relación pasa de 
7 veces a casi 14 veces.

La distribución del GPS por deciles, al excluir el pago de pensiones contributivas, resulta progresivo 

en 1988 a –15,2 dieciséis años más tarde.  Como el GPS por familia es muy similar en todos los 
deciles, tiene un claro impacto redistributivo pues se confronta con ingresos familiares muy disímiles.  
Globalmente, el GPS representó el 15,5% del ingreso familiar autónomo en 1988 y para el 2004 
sube solo marginalmente al 15,9%.14 Este GPS implica casi duplicar el ingreso familiar del decil más 
pobre en 1988 (y casi lo triplica en el 2004) y este impacto se reduce fuertemente conforme se pasa 
a estratos de mayor ingreso.  De esto modo, para las familias del decil más rico, el GPS recibido 
implica incrementar sus ingresos en apenas un 3,4% en 1988 y en un 2,1% en el 2004.  

Entonces, cuando se suma el gasto social al ingreso familiar autónomo para obtener el ingreso 
disponible, se observa en ambos años una reducción de la desigualdad, reducción que resulta 
mayor en el 2004.  En efecto, el cuasi gini de la distribución del ingreso después de considerar el 
gasto social, se reduce –6,2 puntos en 1988 y –8,8 en el 2004, junto a reducciones importantes 

la distribución del ingreso familiar disponible se mantiene en el 2004 (40,4) cerca de nueve puntos 
porcentuales por encima de la mostrada en el año 1988 (31,1). 

Como estas estimaciones globalizan el impacto del GPS, conviene determinar cuáles componentes 

la distribución del ingreso familiar se debe imputar el ingreso en especie derivado del GPS en 
cada hogar, según el programa social a que tuvo acceso.  Del mismo modo, para medir mejor esa 
capacidad redistributiva se comparan los ingresos de las familias ajustadas por su tamaño, esto es, 

en el cuadro 7 donde no se aplica ese ajuste y se comparan los ingresos medios por hogar. 

con el que surge del ingreso una vez agregado el salario social respectivo.  Como se recordará, 

14/  Recuérdese que el GPS sin pensiones se contrae en el período, aunque si se utiliza el IPC se manifiesta un aumento 
real del 2,8%, un poco mayor de lo que aumenta el ingreso familiar (2,2%) con el mismo deflactor.
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dirección, producto del GPS del programa respectivo.  El cuadro 8 recoge estos resultados, donde 
los indicadores se presentan multiplicados por 100 para facilitar su lectura.

en 1988 y en 6,1 en el 2004.  Dentro de los sectores o funciones considerados, los servicios de 
educación y salud explican cerca del 80% de esa reducción en el 2004 cuando el 1988 aportaban 
cerca del 70%.  El sector educativo es el que presenta mayor mejora en su capacidad redistributiva, 

la reducción es de 2,54.  Esta mayor capacidad redistributiva se concentra en la educación general 
que pasa de un punto en 1988 a 2,2 en el 2004.  Por su parte, la educación superior, que en 1988 
no contribuía a reducir la desigualdad, para el 2004 lo hace aunque marginalmente.

El otro sector que mejora su capacidad redistributiva es el de salud que pasa del ya importante 
1,98 en 1988 al 2,41 en el 2004.  Esta mejora se sustenta en la atención primaria que pasa del 
0,44 al 0,88 por efecto principal de mayor cantidad de recursos asignados, aunque los programas 
de atención curativa son los que tienen en conjunto mayor capacidad redistributiva.  El resto de los 
sectores mantienen una menor capacidad redistributiva sin mayores cambios en el período bajo 
estudio. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis planteada en términos de que los programas 
sociales a través del gasto social reducen la desigualdad, que este impacto es creciente entre 1988 

desigualdad en la distribución de los ingresos observados entre las familias costarricenses.  

el subsidio implícito en los sistemas de pensiones contributivas.  Por otro lado, es necesario mejorar 
la cantidad y la calidad del gasto social restante, particularmente aquel vinculado con la creación y 
protección de las capacidades básicas de las personas.  Por último, los programas dirigidos a los 
grupos vulnerables requieren mejorar su focalización en dichos grupos.

La ausencia de una contabilidad de costos en las instituciones estatales, impide avanzar en esa 

nacional.  Esta es un área en que el país debe avanzar en aras de fortalecer la transparencia en la 
asignación de los recursos públicos.
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“...relación secuencial de un modelo 
basado en datos a nivel micro con un modelo basado  principalmente con datos a nivel macro”



en donde aij por unidad

PN = CN(W).
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en donde e f(.)

x 0 Wfm
f Kf.

si i  del total del gasto de la 
s  del total del 

en i



si f sk f mf

2.1 Consideraciones Adicionales:

2.1.1 Efectos de primer orden:

2.1.2 El ocio

wL/e ff
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3. Estimaciones

3.1 Elasticidad precio



3.2  Elasticidad ingreso
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5. Resultados para el año 1988 y el 2004

5.1 Efecto vía el consumo
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3
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5.1.1 Efecto vía el consumo de bienes no transables.
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5.2 Efecto vía el ingreso
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5.3 Efecto neto total
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Estimación de las elasticidades precio de los bienes no transables

S k f
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Estimación de las elasticidades ingreso



En donde wit

ij

it

 (“share”)

“within”
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LOS DIVIDENDOS DEMOGRÁFICOS EN 
COSTA RICA A PARTIR DEL MAPEO DE 
LA ECONOMÍA DEL CICLO VITAL DEL 
INDIVIDUO1









Datos y métodos







Resultados

Contabilidad del ciclo vital
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