
 

Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral
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Hombres
18 a 25 años
26 a 45 años
46 a 64 años
65 y mayores
Primaria o menos
Secundaria 
Terciaria y más
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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Las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social implementadas para contener la pandemia del COVID-19
golpearon la industria del turismo y Costa Rica experimentó una caída del PIB del 4,1 por ciento en 2020. La contracción económica
estuvo acompañada por un deterioro del empleo y del ingreso de los hogares. La recuperación del mercado laboral ha sido lenta; al
momento de la encuesta, el 24,2 por ciento de la población ocupada antes de la pandemia había perdido su empleo, proporción
ligeramente menor que la reportada a mediados de 2021 (27,5 por ciento). Del total de la pérdida de empleo, el 13,4 por ciento
corresponde a abandono de la fuerza laboral y el 10,8 por ciento a desempleo. Las mujeres (38,4 por ciento), los jóvenes (28,8 por
ciento) y las personas con niveles educativos bajos (28,4 por ciento), fueron los más afectados. Para los hombres, el segundo
semestre de 2021 implicó una reducción en la pérdida de empleo de 5,9 puntos porcentuales (ubicándose en el 14,7 por ciento);
mientras que para las mujeres representó un aumento de 0,2 puntos porcentuales (ubicándose en el 38,4 por ciento). Por su parte,
un 40,8 por ciento de la población inactiva pre-pandemia ingreso al mercado laboral, siendo los hombres y los jóvenes quienes
transitaron hacia la actividad con mayor frecuencia. Entre los nuevos activos, el 74,8 por ciento encontraron un empleo, en su
mayoría informal (67,7 por ciento). Según la encuesta, el 47,7 por ciento de los trabajadores formales, desempleados o inactivos en
la pre-pandemia transitaron hacia la informalidad. Por otro lado, el tiempo dedicado al acompañamiento escolar sigue en aumento. A
mediados de 2021, el 37,5 por ciento de la población reportó que el tiempo dedicado al apoyo escolar había aumentado durante la
pandemia; para finales de 2021, la cifra había aumentado en 3,6 puntos porcentuales. Si bien, la proporción de hombres que
reportaron aumentos incrementó en 9,6 puntos porcentuales (ubicándose en 33,5 por ciento), la carga de cuidado recaía
mayormente sobre las mujeres (46,4 por ciento). 

24,1%
23,7%

61,0%
47,5%

La dinámica del mercado laboral muestra que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes para compensar los efectos
negativos de la pandemia sobre el bienestar de los hogares. Como lo muestra la figura 2, entre junio y diciembre de 2021, el 27,4
por ciento de los hogares reportó disminuciones en sus ingresos totales, 10 por ciento reporto incrementos y el 62,0 por ciento no
reportó cambios. Los hogares con uno o ningún activo (35,5 por ciento) y con jefes menos educados (34,2 por ciento) reportaron
disminuciones en sus ingresos con mayor frecuencia. Estas pérdidas de ingresos y otros recursos durante la pandemia han estado
relacionadas con una mayor inseguridad alimentaria para los hogares: el 21,1 por ciento de ellos reportó haberse quedado sin
alimentos en los 30 días previos a la encuesta por falta de recursos; 12,9 puntos porcentuales por debajo de la cifra reportada a
mediados de año y a 0,9 puntos porcentuales de la cifra pre-pandemia. Esta cifra ascendió al 30,8 por ciento de los hogares con
menor tenencia de activos y al 30,2 por ciento de los hogares con jefes menos educados. 
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Figura 2:  Cambio en el ingreso total de los hogares (%)     Figura 3: Hogares que se quedaron sin alimentos (%)

Indicadores: Hogares y niños

Total

Hogares sin hijos (0-17)

Hogares con hijos (0-17)

Hogares con adultos mayores (65+)

Hogares con 0-1 activo

Hogares con 2-3 activos

Educación jefe - Primaria o menos

Educación jefe - Secundaria

Educación jefe - Terciaria y más

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA

Elaborado por Adriana Camacho, Estefany Hernández, Pablo Hernández y Laura Tenjo del equipo de ODS y Política de Desarrollo del Buró Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.
Para información adicional, contactar a: 
Jose Troya, PNUD (Jose.troya@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )
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Mecanismos para sobrellevar la pandemia
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El Banco Mundial y el PNUD realizaron una serie de encuestas telefónicas de alta frecuencia (HFPS, por sus siglas en inglés) en 2021 para evaluar el impacto de la pandemia de
COVID-19 sobre el bienestar de los hogares de América Latina y el Caribe. La segunda ola se recolectó entre noviembre y diciembre de 2021, y los datos son representativos a nivel
nacional para 22 países: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. La HFPS brinda información sobre los impactos en el bienestar de los hogares con respecto a la inseguridad
alimentaria, cambios en el empleo, cambios en ingresos y acceso a salud y educación, entre otros. Para más información consulte  Chapeau Fase II, Ola 2. 
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* Los mecanismos para sobrellevar la pandemia hacen referencia a las estrategias empleadas para hacer frente al estrés financiero generado por la reducción de ingresos durante la crisis. En
particular se habla del no pago de obligaciones financieras, uso de ahorros e ingreso a la fuerza laboral. 
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Para hacer frente a la inseguridad alimentaria y continuar cubriendo sus necesidades básicas, los hogares debieron recurrir a
diferentes mecanismos de apoyo, como el no pago de obligaciones financieras, el uso de ahorros y el ingreso a la fuerza laboral por
parte de adultos y niños. El 64,2 por ciento de los hogares recurrieron al menos a uno de estos mecanismos, cifra que ascendió al
73,3 por ciento de los hogares con hijos menores de edad. Adicionalmente, en el 3,3 por ciento de hogares con niños en edad
escolar, un niño debió buscar empleo como mecanismo para poder sobrellevar la pandemia. Proporción que se triplica si,
adicionalmente, el encuestado es un adulto mayor (65 o más años). Por su parte, la asistencia a clases presenciales tuvo un
aumento importante de 55,3 puntos porcentuales entre mediados y finales 2021; pasando del 10,2 por ciento al 66,5 por ciento
(18,2 puntos porcentuales por encima del promedio regional). Aun cuando esto refleja unas mejoras en la asistencia presencial,
todavía existe una percepción deficiente de la calidad educativa. El 58,3 por ciento de los encuestados consideran que los niños
están aprendiendo menos que antes de la pandemia; lo cual puede perjudicar la acumulación de capital y el bienestar futuro. Esta
percepción, es más pronunciada en hogares con un mayor número de activos, y en hogares con jefes con un mayor nivel educativo. 
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https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps

