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Valoración General
En el año 2011 Costa Rica siguió mostrando avances en desarrollo humano para el promedio de su población, sobre 
todo en las áreas de salud y educación. No obstante, estos logros convergieron con el deterioro de la equidad social 
y con una contracción real de la inversión social pública, es decir, de los recursos destinados a los programas sociales.
Los hallazgos del Decimoctavo Informe refleja una ampliación de la brecha entre modernización y crecimiento 
económico, por un lado, y el acceso a las oportunidades, por el otro. Esto erosiona la integración social del país, pues 
la creciente desigualdad en la repartición de los beneficios del desarrollo levanta barreras cada vez más difíciles de 
superar entre grupos y sectores.

El 2011 marcó el inicio de un período de “vacas flacas” en la gestión de la equidad social, una etapa signada por un 
Estado que se está quedando “sin gasolina” para atender los problemas que afectan al régimen de bienestar social. 
En una coyuntura de recursos decrecientes, una vía factible para mejorar la gestión es realizar cambios institucionales 
que introduzcan mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios, e implementar mecanismos de evaluación y 
rendición de cuentas, en particular de los jerarcas y mandos medios. Pocas opciones quedan, pues “más de lo mismo” 
probablemente implicará un debilitamiento de la capacidad de la política pública para impulsar el desarrollo y corregir 
las inequidades que está generando la economía.

El reto inmediato es evitar que los recortes presupuestarios de los próximos años empujen hacia la pobreza y la vul-
nerabilidad a amplios sectores de la población. El país necesita integrar a todos sus habitantes al desarrollo, un desafío 
que se torna más complejo debido a los cambios acelerados en la estructura por edad de la población y el lento avance 
que muestra la formación de una fuerza laboral altamente calificada.
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En Costa Rica persisten brechas territoriales en el acceso y el 
logro educativos, que se reflejan en la alta concentración de 
graduados de secundaria y universitarios que residen en la 
Gran Área Metropolitana. 

El último Censo de Población (2011) revela que en Moravia, 
Escazú, Curridabat, San Pablo y Montes de Oca, cuatro o más 
personas de cada diez cuentan con estudios universitarios; 
por el contrario, en las zonas costeras del Caribe, los can-
tones fronterizos del norte y los cantones de Buenos Aires, 
León Cortés y Alvarado, solo uno de cada diez habitantes 
logró entrar a la universidad. 

Por grupos de edad, la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 
del 2011 encontró que la asistencia a la educación presenta 
brechas considerables entre los niños y niñas de 2 a 4 años, 
segmento en el cual solo el 14% asiste al sistema educativo. 

La cifra se eleva a más del 85% en el grupo de 5 a 6 años y es 
prácticamente del 100% entre la población de 7 a 12 años de 
edad. En los jóvenes de 13 a 17 años la asistencia alcanza el 
85,1% y en el grupo de 18 a 24 años es de 47,5%.

Al examinar el indicador de logro educativo en la población 

de 25 a 39 años, se constata que en 2011 solo un 42,1% 
había completado la secundaria. La distribución según clases 
sociales muestra grandes diferencias. Las clases alta y de me-
dianos empresarios y expertos registran los mayores porcen-
tajes de personas graduadas de secundaria: 89,6% y 86,9%, 
respectivamente. En las clases intermedias, la cifra asciende 
al 57,7%. 

Les siguen los pequeños propietarios y los obreros en servi-
cios, y en el extremo inferior se ubican los obreros agrícolas, 
con un escaso 8,8% de población que logró terminar la en-
señanza secundaria.

Persisten fuertes brechas educativas
entre grupos de población
El país requiere mayores avances en el nivel educativo para construir una sociedad en la que 
el desarrollo tecnológico y la productividad propicien un bienestar para las personas.

La escolaridad promedio de la población de 18 a 64 años avanzó menos de 2 años en las últi-
mas dos décadas. En 2011 fue de 8,9 años. 

Las clase alta y medianos empresarios 
registran mayores porcentajes de personas 
graduadas de secundaria: 89,6% y 86,9%
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La crisis institucional que vive la CCSS desde el año 2010 es 
un factor de riesgo que podría incidir negativamente en el 
mantenimiento de los logros en salud que han caracterizado 
a Costa Rica en las últimas décadas, si no se toman las medi-
das correctivas adecuadas. 

Históricamente, en los seguros sociales los gastos han crecido 
a tasas menores que los ingresos, pero en el último quinque-
nio esa tendencia se revirtió. Entre 2007 y 2011, mientras los 
ingresos del seguro de salud crecieron un 8,1% en términos 
reales, los egresos lo hicieron un 10,1% (ver gráfico). 

La coexistencia de un modelo de ingresos altamente procí-
clico con una estructura de costos acíclica (es decir, desliga-
da del ciclo económico) crea vacíos que en épocas de crisis 
económicas pueden acarrear desequilibrios financieros. 

Durante el 2012, la Junta Directiva de la CCSS ha impulsado 
una serie de acciones estratégicas orientadas a sanear las fi-
nanzas de la institución, como la reforma del Reglamento de 
Incapacidades y la adopción de 45 medidas de austeridad, 
que cubren casi la mitad de las recomendaciones de la Co-
misión de Especialistas nombrada en el 2011 para estudiar 
la situación de la entidad. Sin embargo, estas acciones no 

son suficientes para apuntalar la sostenibilidad del sistema 
de seguridad social. 

Entre los ajustes que se consideran importantes destacan: ac-
tuar sobre el modelo de gestión de la enfermedad, redefinir 
la administración de las listas de espera, poner en marcha 
el expediente digital único en salud, ordenar la gestión del 
recurso humano y estimar las necesidades de equipamiento 
e infraestructura para los próximos cinco años. 

No obstante, la presencia de fuerzas políticas de muy diversa 
índole y poder de negociación podría obstaculizar la 

CCSS adopta medidas para solventar 
crisis financiera
Medidas aplicadas por la institución son principalmente financieras. Están pendientes ajustes 
de índole estructural para solventar los problemas de gestión y calidad de los servicios.

Entre las acciones implementadas por la CCSS están la reforma al Reglamento de Incapaci-
dades y un conjunto de medidas de austeridad. 

El crecimiento de la economía en el 2011 fue 
liderado por los sectores de servicios empre-

sariales y de telecomunicaciones.

Decimoctavo Informe Estado de la Nación
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ejecución de estas medidas. Muchos de los cambios requeri-
dos afectan intereses gremiales y comerciales de una amplia 
gama de actores.  

Ante esta situación, la administración de la CCSS enfrenta la 
disyuntiva de poner en marcha acciones impopulares que 

generarán conflictos con grupos de poder, o posponer la im-
plementación de estas medidas para cuando exista un am-
biente político más favorable, con el consiguiente y gradual 
debilitamiento de la entidad, por la permanencia de factores 
que socavan su sostenibilidad financiera.  
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Disminuye tasa de homicidios por segundo 
año consecutivo
Se redujeron las tasas de delitos y de victimización entre 2010 y 2011. 

Persisten elevados índices de violencia intra familiar.
La tasa de homicidios bajó por segundo año consecutivo, 
al pasar de 11,2 casos por cada 100.000 habitantes en el 
2010, a 9,7 en el 2011. También disminuyeron los delitos 
contra la propiedad (como los robos y asaltos).

Sin embargo, persisten elevados índices de violencia intra-
familiar, que se expresan en la cantidad de femicidios (40 
casos en el 2011), y de homicidios de padres contra sus 
hijos (14 casos). Cabe resaltar que el 30% de las mujeres 

asesinadas había solicitado medidas cautelares contra sus 
agresores. En cuanto a las personas menores de edad, la 
cifra de homicidios cometidos por los progenitores fue la 
misma reportada en el 2010 y la más elevada de la última 
década.

Otro dato preocupante es el aumento de la población 
penitenciaria, que entre diciembre de 2010 y diciembre de 
2011 creció en 5.895 personas; de ellas, 1.776 entraron al
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régimen institucional, lo cual significa que se mantienen 
recluidas en forma permanente. Estas cifras convierten 
al 2011 en el año que ha contabilizado la mayor cantidad 
de personas en esta condición (un total de 25.242, de las 
cuales 12.154 están en el régimen institucional) y repre-
sentan un crecimiento de 15,8% con respecto al 2010.

Por otra parte, los datos de las encuestas de hogares de 
2008 y 2010, que incluyeron un módulo sobre el tema de 

la victimización, señalan que la cantidad de hogares que 
fueron víctimas de algún delito disminuyó de 28% en el 
2008, a 20,2% en el 2010. Pese a ello, los delitos más fre-
cuentes y con menores porcentajes de reducción siguen 
siendo el asalto o robo fuera de la vivienda (8,2% de los ca-
sos) y el robo en la vivienda (6%). La persistencia de estos 
eventos podría estar evitando que disminuya la sensación 
de inseguridad en los hogares del país.

Encuentre la información del tema en la página 110 del capítulo 2 del Informe: 
Equidad e integración social
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La concentración en los grupos con mayor poder adquisitivo 
se observa con claridad en la relación entre los ingresos del 
primer quintil (el 20% más pobre) y los del quinto (el 20% 
más rico), que pasó de 16,7 veces en 2010, a 18,2 veces en 
2011. 

Existen zonas claramente más desiguales que otras. En ese 
sentido destaca la región Brunca, que muestra los mayores 
índices de desigualdad del país, seguida por la Chorotega, 
ambas con niveles superiores al promedio nacional.
 
En el 2011 la pobreza afectó al 21,6% de los hogares y fue 
similar a la reportada en 2010 (21,3%). La misma tendencia 
se observó en la pobreza extrema: 6,4% versus 6,0%). Esto 
significa que prevalece el estancamiento relativo de este fla-
gelo que se viene registrando desde 1994. 

No obstante, si se toma en cuenta el crecimiento de la po-
blación, el total de hogares en situación de pobreza ha au-
mentado considerablemente en los últimos años. Los da-
tos de la Enaho indican que en 2011 el número de hogares 
pobres alcanzó los valores más altos desde 1990: 287.367 
en pobreza total y 85.557 en pobreza extrema, lo que en 

número de habitantes equivale a 1.140.435 personas pobres 
y 336.305 pobres extremos. En el mismo año, la brecha en-
tre la pobreza rural y la urbana se acortó en un punto por-
centual, como resultado de un aumento en la incidencia ur-
bana (que llegó al 19,1%) y una leve reducción en la rural (al 
26,0%). Las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte fueron 
las más perjudicadas por esta situación. 

En ambas zonas la pobreza total y la extrema crecieron de 
forma simultánea, lo que conllevó un incremento de su par-
ticipación en el total de hogares pobres del país. La pobreza 
descendió en las regiones Brunca y Chorotega, las más po-
bres del país, así como en la Pacífico Central.

Persiste aumento en el número de personas 
pobres y en la desigualdad de ingresos
La desigualdad en la distribución del ingreso sigue creciendo: el coeficiente de Gini pasó de 
0,508 en el 2010, a 0,515 en el 2011.

La Encuesta Nacional de Hogares del 2011 revela que 287.367 hogares viven en pobreza y 
85.557 en pobreza extrema, lo que equivale a 1.140.435 pobres y 336.305 pobres extremos.

La brecha entre la pobreza rural y la 
urbana se acortó en un punto porcentual, 

la incidencia urbana llegó al 19,1% y la 
rural tuvo una leve reducción  (26,0%).

Decimoctavo Informe Estado de la Nación
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Durante la década de 2000, la población adulta mayor del  
país creció a un ritmo anual de 3,7%, una tasa 2,5 veces más 
alta que el crecimiento de la población total. Según la Enaho 
de 2011, este grupo está conformado por 367.086 personas 
(8% de la población). 

Paulatinamente ha aumentado la proporción de hogares que 
cuentan con un adulto mayor entre sus miembros (uno de 
cada cinco en el 2010), a así como el porcentaje de los que 
tienen dos o más de estas personas (6,5%). 

También se observa un fuerte y sostenido incremento de los 
hogares formados por un adulto mayor que vive solo, que 
pasaron del 3,4% de los hogares del país en 1990, al 6% en 
2011. La región Chorotega muestra el porcentaje más alto: 
el 8,8% de sus habitantes tiene 65 años o más. Tradicional-
mente la incidencia de la pobreza ha sido mayor en los ho-
gares que tienen personas adultas mayores, que en aquellos 
que no las tienen, aunque a partir del 2007 esa diferencia se 
ha reducido.

Entre 2004 y 2006, la pobreza afectó en promedio a un 28,5% 
de los hogares con adultos mayores y a un 19,4% de los del 
segundo grupo.  En 2011 la situación se revirtió, pues la inci-
dencia de la pobreza fue ligeramente mayor en los hogares 
sin adultos mayores. 

Esta disminución se relaciona con el aumento en las pen-
siones del régimen no contributivo, así como en el monto 
mínimo de las pensiones contributivas que otorga la CCSS.

El 87,5% de los adultos mayores de Costa Rica tiene casa pro-
pia. Sin embargo, a lo interno del grupo se observan diferen-
cias; por ejemplo, la calidad de los inmuebles es sistemática-
mente menor en el grupo de adultos mayores que viven 
solos; sus casas muestran peores condiciones de techo, piso 
y paredes exteriores. Asimismo, la tenencia de activos tec-
nológicos entre los adultos mayores es muy inferior al resto 
de la población, sobre todo entre quienes viven solos. 

Población adulta mayor crece en la  
última década
La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2011 contabilizó un total de 367.086 personas 
adultas mayores. Uno de cada cuatro hogares tiene un adulto mayor entre sus miembros. 

Para el 2050, se estima que uno de cada cinco habitantes será adulto mayor.

6,5% de los hogares tienen dos o más perso-
nas adultos mayores. 

Decimoctavo Informe Estado de la Nación
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Disminuye inversión social pública real

En el 2011 la inversión social pública (ISP) total, se redujo 
en medio punto porcentual, lo cual significa que el proble-
ma fiscal del país finalmente afectó los programas sociales. 
Aunque la contracción es leve, refleja un quiebre en la ten-
dencia al alza que se venía observando desde 2006. 

Si se relaciona el crecimiento de la población, con la ISP 
por habitante se muestra una contracción de -1,6%, cifra 
que detiene la expansión del período 2006-2009, cuando 
este indicador registró un aumento de 18% en términos 
per cápita. 

El análisis por sectores revela que los programas de edu-
cación pública sufrieron la mayor contracción real de re-
cursos en el 2011 (-6,3%), particularmente la educación 
general o básica, incluyendo los incentivos para estudiar y 
la formación profesional. 

El sector de vivienda y territorio siguió mostrando un com-
portamiento desfavorable y se contrajo en términos reales 
por tercer año consecutivo (caída cercana al 3%).

También, los programas universales dirigidos a toda la po-

blación mostraron una contracción real del -4,6% por per-
sona. Los programas restrictivos, como la educación supe-
rior, crecieron apenas un 0,5% y los servicios contributivos, 
como las pensiones, tuvieron una expansión real (0,9% per 
cápita).

Por último, los programas sociales selectivos, orientados 
a grupos de menores recursos, enfrentaron la situación 
más crítica, debido a que experimentaron una contracción 
(-5,5% per cápita). 

Pese a ello, una mejor asignación de los recursos aminoró 
el efecto negativo, pues los recortes no disminuyeron las 
prestaciones a la población más necesitada.

Los programas universales dirigidos a toda la 
población mostraron una contracción 

real del -4,6% por persona. 

La inversión social pública real cayó un 0,5% entre 2010 y 2011. Esta contracción refleja un 
quiebre en la tendencia alcista que se venía observando desde el año 2006.

Los programas que sufrieron la mayor contracción real de recursos fueron los universales 
(educación pública) y los selectivos (combate a la pobreza). 
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La gestión de la equidad en el mercado laboral muestra 
un alto grado de incumplimiento de derechos laborales, 
como el aguinaldo y los pagos por enfermedad, vacaciones 
o riesgos del trabajo. 

Los resultados de la Enaho 2011 revelan que uno de cada 
cinco empleados entre los 15 y 64 años no recibe garantías 
laborales.

Aunque las diferencias geográficas son amplias, la tenden-

cia general es que los ocupados de las regiones Brunca 
y Chorotega son los más vulnerables a estas situaciones. 
Ninguno de los indicadores considerados supera el 70% de 
cumplimiento en esas regiones. 
El pago de horas extra, en particular, es casi nulo. En la 
región Brunca solo uno de cada tres trabajadores recibe 
pago por jornada extraordinaria. 

Estos datos revelan que, cualquiera que sea el indicador 
analizado, hay entre 288.305 y 682.612 personas que no 
gozan del reconocimiento, en la práctica, de un derecho 
legalmente concedido.

Estas tendencias se relacionan con la ocupación informal.

Mercado de trabajo incumple 
garantías laborales
Uno de cada cinco ocupados no recibe aguinaldo, tres de cada diez no disfrutan de vacaciones 
pagadas ni tienen cobertura por enfermedad o riesgos del trabajo.

De 288.305 a 682.612 personas no tienen el reconocimiento de derechos concedidos.

Decimoctavo Informe Estado de la Nación Sociales

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupados de 15 a 64 años que disfrutan del pago de derechos laborales. 2011 

            
Región Aguinaldo 

Días por 
enfermedad 

Vacaciones 
pagas 

Riesgos del 
trabajo 

Horas 
extra 

Central 83,4 73,9 76,4 69,9 56,4 
Chorotega 69,3 59,0 62,6 55,8 45,5 
Pacífico Central 74,2 65,7 67,2 66,2 47,0 
Brunca 64,2 56,2 58,3 54,8 35,3 
Huetar Atlántica 78,9 74,1 74,2 72,2 51,8 
Huetar Norte 72,7 61,7 65,0 62,0 49,5 
Total del país 80,4 71,3 73,6 68,1 53,6 

      Fuente: Decimoctavo Informe Estado de la Nación, con datos de la Enaho 2011, del INEC. 

En la región Brunca el 75% de los
 trabajadores no recibe aguinaldo, 
al 86% no les pagan horas extra.
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En la región Brunca, las “empresas no constituidas en so-
ciedad” representan el 55,6% del total de patronos, en 
contraste con un 38,7% a nivel nacional o un 33% en la 
región Central. 

De los trabajadores de esta zona, el 75% no recibe agui-

naldo, al 86% no le pagan horas extra y el 84,6% no tiene 
vacaciones pagas. 

También son propensos a estos problemas los empleados 
del sector construcción y el trabajo doméstico, así como 
las personas menores de 20 años o mayores de 55. 

Decimoctavo Informe Estado de la Nación Sociales
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Otros temas de interés abordados en el 
Decimoctavo Informe

Rentabilidad de la educación muestra diferencias entre regiones

Un mayor logro educativo permite aspirar a mejores empleos e ingresos. Conforme aumenta el nivel de instrucción de los 
trabajadores, mayores son los salarios promedio que reciben. Los rendimientos de la secundaria completa son mayores 
para las regiones Chorotega, Huetar Norte y Brunca, donde la baja proporción de personas ocupadas con ese nivel de 
escolaridad o uno superior podría estar impulsando las altas remuneraciones. (Ver página 104 del Decimoctavo Informe 
Estado de la Nación.)

Parque habitacional creció menos en la última década

El Censo de 2011 contabilizó un total de 1.360.055 viviendas, de las cuales 1.359.168 son individuales y 887 colectivas. 
En el período intercensal 2000-2011, Costa Rica logró mejoras importantes en la provisión de servicios domiciliarios bási-
cos como agua, electricidad y saneamiento. No obstante, estos avances se opacan ante la persistencia de brechas en el 
acceso a vivienda digna en los cantones fronterizos y del sur del país, donde la infraestructura habitacional de muchos 
hogares es precaria. Asimismo, la tenencia de artefactos electrónicos modernos en las viviendas, en promedio, es relati-
vamente baja y muestra una distribución desigual. Los mayores porcentajes se registran en las zonas urbanas, en especial 
de la Gran Área Metropolitana. (Ver páginas 106 y 107 del Decimoctavo Informe Estado de la Nación.) 

Perfil de la población pobre en los últimos veinte años

El perfil de la pobreza muestra pocos cambios en los últimos veinte años. Este flagelo se concentra un poco más en las 
personas menores de 18 años, en los residentes de la región Central, en los inactivos laboralmente, en quienes tienen 
una escolaridad de primaria incompleta o menos, los pequeños propietarios y los obreros agrícolas con bajo nivel de 
calificación. Algunas características han ganado peso en este perfil: la pobreza tiene un rostro cada vez más urbano y de 
manera persistente se presenta en los hogares con jefatura femenina. Además se ha ampliado la brecha en la escolaridad 
promedio de los pobres y los no pobres. (Ver páginas 118, 119 y 120 del Decimoctavo Informe Estado de la Nación.) 

Inversión social cae menos entre los grupos más pobres

Para determinar el impacto de la contracción de la inversión social pública (ISP) en los hogares más pobres, se estimó la 
distribución de esos recursos por estratos de ingreso (quintiles). Los resultados indican que la ISP tendió a repartirse de 
manera proporcional a la distribución de los hogares, y que la inversión que recibió el quintil más pobre decreció menos 
que la dirigida a los demás estratos. (Ver páginas 124 a 129 del Decimoctavo Informe Estado de la Nación.)
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Dinamismo del mercado laboral no mejora las condiciones para las mujeres y las personas 
pobres

La tasa de desempleo abierto creció 0,4 puntos porcentuales: de 7,3% en 2010, a 7,7% en 2011. Los grupos más afecta-
dos siguen siendo las mujeres, los trabajadores de la zona urbana y las regiones Pacífico Central y Huetar Atlántica. El 
desempleo de las personas del primer quintil (20% más pobre) es diez veces mayor que el de quienes se ubican en el 
quinto quintil (20% más rico): 21,4% versus 2,3%. (Ver páginas 113-114 del Decimoctavo Informe Estado de la Nación.)
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