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Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total -22,8

Rural -9,0

Urbana -25,9

Mujeres -33,8

Hombres -8,5

18 a 25 años 7,1

26 a 45 años -30,7

46 a 64 años -25,4

65 y mayores -8,2

Primaria o menos -20,0

Secundaria -23,0

Terciaria y más -26,4
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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La pandemia golpeó fuertemente a Argentina mientras luchaba con desequilibrios macroeconómicos históricos y una pobreza
creciente. Dos años después del inicio de la pandemia, el 16,0 por ciento de las personas que tenían trabajo antes de la
pandemia lo perdió; aun cuando es un porcentaje alto, este mismo indicador seis meses antes era de 23,5 por ciento.
Específicamente, un 11,2 por ciento abandonó la fuerza laboral y un 4,7 por ciento quedó desempleado. La pérdida de empleo fue 
más frecuente para las mujeres, el 25,4 por ciento de ellas informó haber perdido su trabajo. Esta salida de la fuerza laboral
estuvo acompañada por una transición del 35,0 por ciento de los que antes se encontraban inactivos a la actividad. La mayoría de
los nuevos activos (84,0 por ciento) logró obtener un empleo, en su mayoría informal. A su vez, un 39,4 por ciento de los
trabajadores formales, desempleados o inactivos de la pre-pandemia transicionaron hacia la informalidad. A finales de 2021, los
nuevos activos representaban el 11,6 por ciento de los ocupados y el 29,8 por ciento de los desempleados. Los signos de
recuperación en todos estos indicadores son evidentes si se comparan los de mediados con los de finales de 2021.
Adicionalmente, el 17,0 por ciento de trabajadores formales antes de la pandemia transitó a trabajos informales durante la
pandemia. La pandemia generó una mayor demanda de tiempo de trabajo no remunerado en el hogar y en tareas de cuidado. El
70,2 por ciento de las mujeres reportó un aumento en el tiempo dedicado a acompañar la educación de los niños, en
comparación con un 45,5 por ciento de los hombres. Este patrón mejora en el último semestre de 2021, donde vemos una
reducción de 22,8 puntos porcentuales de los encuestados que reportan un aumento en tiempo dedicado a la educación de los
niños.
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40,8%

16,0%
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La pandemia afectó negativamente los ingresos de los hogares. A junio de 2021, el 38,8 por ciento de los hogares reportó
ingresos por debajo de su nivel previos a la pandemia. Adicionalmente, como se evidencia en la figura 2, entre junio y diciembre
de 2021 un 13,7 por ciento de los hogares reportaba una disminución de los ingresos y un 33,6 por ciento reportaba un
incremento en sus ingresos. Las familias más pobres –por su número de activos- se vieron afectadas de manera
desproporcionada. El 20,6 por ciento de los hogares que tenían uno o ningún activo reportó una disminución de ingresos, en
comparación con el 9,6 por ciento de aquellos con dos o tres activos. Ante este choque un 59,3 por ciento de los hogares
utilizaron diversos mecanismos para sobrellevar la pandemia, en particular más prevalente para hogares rurales y con menores de
edad. Inclusive un 6,6 por ciento de los hogares con menores de edad utilizó la búsqueda de empleo por parte de los menores
como una alternativa.
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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

Rural

Urbana

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: 
Claudio Tomasi, PNUD (Claudio.tomasi@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

Finales de 2021 vs. mediados de 2021

* 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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% de hogares que 
recurrieron al menos a un 
mecanismo para enfrentar 
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12,3%

74,5
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Finales de 2021 

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 II, Ola 2.
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% de hogares que se 
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 (últimos 30 días)

El porcentaje de hogares en situación de inseguridad alimentaria se duplicó en comparación con los niveles previos a la
pandemia. En junio y diciembre de 2021, el 20,0 y 16,8 por ciento de los hogares, respectivamente, informaron haberse quedado
sin alimentos por falta de recursos en los 30 días anteriores a la encuesta. La escases de alimentos se da en su mayoría en las
zonas rurales, en hogares con hijos menores de edad, con un activo o menos, y en hogares donde el jefe tiene un nivel de
educación menor. Durante el último semestre de 2021, la cobertura de la educación presencial incrementó 72,2 puntos
porcentuales. Este resultado es muy importante, pues a finales de 2021, un 39,0 por ciento de los encuestados percibe que los
niños en edad escolar tienen un menor nivel de aprendizaje respecto a antes de la pandemia, en particular aquellos situados en
áreas urbanas, y donde el jefe del hogar tiene secundaria como su nivel educativo. Volver a la presencialidad puede llegar a ser
muy positivo para el aprendizaje.
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Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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Key indicators: Individuals (18+ years old) Figure 1: Transitions in the labour market

Overall
Urban
Rual
Females
Males
18 to 25 years old
26 to 45 years old
46 to 64 years old
65 and older
Primary or less
Secondary
Tertiary and more
Source:  LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2
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Belize was adversely affected by the Covid-19 pandemic through a relatively high incidence of Covid-19 cases and a relatively high
number of deaths compared to other countries in the Caribbean. The Covid-19 pandemic also led to a strong contraction of the
tourism sector, resulting in a GDP reduction of 14 per cent in 2020. The labour market has been slow to recover: 30.0 per cent of
those who were employed before the pandemic lost their jobs by the end of 2021, 4.6 percentage points more than reported in
the middle of the year. While 8.9 per cent remained in the labour force looking for work, 21.1 per cent dropped out altogether.
Some 70.1 per cent of older adults lost the job they held before the pandemic, and women were twice as likely as men to become
unemployed (41.9 per cent versus 20.9 per cent). In contrast, 65.8 per cent of men who were not economically active before
Covid joined the labour force, while only 30.8 per cent of women did so. Overall, 39.3 per cent of the population who were not
economically active beforehand entered the labour market. Some 78.8 per cent of those who did so found a job, although a large
share of these were in the informal segment (68.0 per cent). Specifically, 55.5 per cent of those who held formal jobs, were
unemployed or were economically inactive pre-Covid moved into informal employment by late 2021. The pandemic also brought
changes in how time was distributed within households. In late 2021, 53.4 per cent of respondents reported spending more time
helping their children with schoolwork. While this value only grew by 2.6 percentage points from the middle of the year, the
increase was 4.2 percentage points for women (reaching 60.4 per cent) and less than 1 percentage point for men (reaching 44.8
per cent). These changes strengthened the trend towards an unequal distribution of the care burden within households.

30.1%
59.7%

30.0%
27.8%
31.4%

39.3%

Distribution among 
groups

31.0%
70.1%
33.7%
26.5%
22.2%

Labour

57.1%
56.5%

Despite government responses and private initiatives to mitigate the adverse effects of the pandemic, the well-being of Belizean
households continues to be significantly affected. By late 2021, some 38.6 per cent of households reported that their income
levels had dropped compared to the middle of the year. Income loss was more frequent for households with higher dependency
ratios (those with children under 18 and/or adults aged 65 or older), those whose heads had secondary education and those with
lower asset holdings. To cope with the financial stress triggered by the pandemic and continue covering their basic needs, 73.1
per cent of households had to resort to at least one new coping mechanism. Among the strategies they used are the non-payment
of financial obligations, the use of savings and the entry of adults and children who were previously economically inactive into the
labour market. Around three out of four urban households (75.9 per cent), with dependent children (76.6 per cent) and whose
heads had secondary education or less (75.0 and 75.4 per cent, respectively) resorted to at least one of the aforementioned
mechanisms. Specifically, in 12.3 per cent of households with school-age children, a child had to seek employment during the
pandemic. This figure was as high as 18.4 per cent for more vulnerable households (those with more limited asset holdings) and
17.1 per cent for those with less educated heads.

55.5%

24.3%
55.5%



Figure 2: Households reporting a change in income (%) Figure 3: Household that ran out of food (%) 
End of 2021 

Key indicators: Households and children

Overall
Urban
Rural
HH w/o children (0-17)
HH with children (0-17)
HH with elderly (65+)
HH with 0-1 asset
HH with 2-3 assets
HH education - Primary or less
HH education - Secondary
HH education - Tertiary or more

Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

HIGH FREQUENCY PHONE SURVEY

This note was prepared by Adriana Camacho, Estefany Hernández, Pablo Hernández, and Laura Tenjo from the SDG and Development Policy Team at the UNDP Regional Bureau for Latin America and 
the Caribbean.
Contact for additional information:
Ian King, PNUD (Ian.king@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

The World Bank and UNDP conducted a multi-wave High-Frequency Phone Survey (HFPS) in 2021 to assess the impact of the coronavirus pandemic on the welfare of Latin
American and Caribbean households. The second wave was collected between November and December 2021, and the data is nationally representative for 22 countries:
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, and Uruguay. The HFPS provides information on the welfare impacts that households experienced with respect to food insecurity, changes in
employment, income changes, access to health and education services, and coping mechanisms. For further information see Chapeau Phase II, wave 2.
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The decrease in household income was associated with higher levels of food insecurity. At the end of 2021, 45.2 per cent of
households reported having gone without food during the 30 days leading up to the survey due to a lack of means. Although this
figure decreased by 4.0 percentage points compared to mid-2021, it is still 28.7 percentage points above where it stood before
the pandemic. At least one out of every two households with dependent children and less educated heads experienced food
insecurity. In terms of education, the in-person attendance rate fell 25.0 percentage points, going from 35.9 per cent to 10.9 per
cent, the fourth lowest in the region. Face-to-face attendance was even lower among children from households with lower asset
availability. The limited levels of in-person teaching that resulted from partial and total school closures have impacted the quality of
education in the country. They will most likely have negative implications for the accumulation of human capital and the entry into
the labour market of adults with dependent children. The population is aware of these setbacks: 48.9 per cent of respondents
said they thought children were learning less than before the pandemic. Those that noted this most markedly were respondents
from households with lower asset availability and less educated heads.

End of 2021 vs. Mid 2021
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75.4%

41.2%
36.3%
36.1%

73.8%
17.1%

-27.4
-23.9

7.4%

-25.045.2%

* Coping mechanisms are the strategies used to cope with the financial stress generated by the reduction in income during the pandemic. Particularly, non-payment of financial obligations,
use of savings and entry into the labour force.
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Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

73.1%
75.9%

57.6%
33.9%
51.3%

% households that report a 
reduction in total income 

(End of 2021 vs. Mid 2021)

% of households 
that resorted to at 

least one 
mechanism to 

manage financial 
stress in 2021*

37.5%
39.2%

49.5%
23.1%

12.3%

Distribution among groups

45%

39%

50%

32%

52%

42%

51% 50%

23%

58%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

U
rb

an

Ru
ra

l

H
H 

w
/o

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 e
ld

er
ly

Pr
im

ar
y 

or
 le

ss

Se
co

nd
ar

y

Te
rt

ia
ry

 o
r m

or
e

0-
1 

ac
tiv

o

2-
3 

ac
tiv

os

Overall Area HH composition Level of education of the HH HH possesion of
assets

39% 39% 38% 38% 39% 43%
36%

43%
36% 41% 36%

15% 13% 16% 15% 14%
14%

17%
13%

13%
12% 17%

73% 76%
71%

66%

77%

68%

75% 75%

66%
72% 74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

U
rb

an

Ru
ra

l

H
H 

w
/o

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 e
ld

er
ly

Pr
im

ar
y 

or
 le

ss

Se
co

nd
ar

y

Te
rt

ia
ry

 o
r m

or
e

0-
1 

ac
tiv

o

2-
3 

ac
tiv

os

Overall Area HH composition Level of education of the HH HH possesion of
assets

Reported decreases Reported increases
No changes reported Don't know how it changed

% households that use at least one 
coping mechanism

https://www.undp.org/latin-america/publications/2021-high-frequency-phone-surveys


Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total -8,3

Rural -10,0

Urbana -7,7

Mujeres -9,7

Hombres -6,9

18 a 25 años -6,6

26 a 45 años -15,0

46 a 64 años 2,9

65 y mayores 38,5

Primaria o menos 0,5

Secundaria -10,7

Terciaria y más -3,9
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
BOLIVIA
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

62,8%

59,8%

18,8%

21,4%

Las transferencias de emergencia implementadas desde el inicio de la pandemia tuvieron una alta cobertura. Sin embargo, a
mediados de 2021, tres de cada cinco hogares reportaron una disminución en sus ingresos totales en comparación con los
niveles previos a la pandemia. Un 29,2 por ciento de ellos reportó una reducción del ingreso y un 13,6 reportó un aumento del
ingreso entre finales y mediados de 2021. Los hogares más pobres -con propiedad de uno o ningún activo-, con jefe con menor
educación y en áreas rurales tenían más probabilidades de reportar pérdidas de ingresos. Ante este choque un 74,9 por ciento de
los hogares utilizaron diversos mecanismos para sobrellevar la pandemia; esta situación fue más prevalente para hogares rurales,
con menores de edad y jefe con menor nivel de educación. Inclusive un 10,6 por ciento de los hogares con menores edad utilizó
como mecanismo de ayuda la búsqueda de empleo por parte de los menores; concentrado particularmente en los hogares más
vulnerables- medidos por el nivel de educación del jefe del hogar, el número de activos- y en los hogares en zonas rurales.
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La crisis de COVID-19 y la caída de los precios del petróleo llevaron a una contracción económica del 8,8 por ciento en 2020 en
Bolivia. El país estuvo en aislamiento durante más de cinco meses. La mayoría de los sectores económicos se vieron afectados y,
con mayor severidad, la industria intensiva en mano de obra y los sectores de servicios. La economía comenzó a recuperarse en
2021, pero la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta. A finales de 2021, un 18,8 por ciento de los trabajadores
antes de la pandemia perdió su trabajo y dos tercios de ellos abandonó la fuerza laboral por completo. Estas pérdidas de empleo
fueron mayores entre los trabajadores rurales, las mujeres, los jóvenes (18-25 años), y aquellos con educación primaria o menos.
Se dio un tránsito sin precedentes del 61,7 por ciento de la población anteriormente inactiva a la actividad, concentrándose
prioritariamente en personas de las zonas rurales y entre 26 y 45 años. Estos recién llegados representaban el 14,7 por ciento de
los empleados y el 30,1 por ciento de los desempleados en el momento de la encuesta. Probablemente ingresaron al mercado
para evitar caer en la pobreza. La calidad del trabajo también se deterioró. La mayoría de los nuevos activos que encontraron
trabajo terminaron en la informalidad (86,0 por ciento), y el 23,9 por ciento de los trabajadores formales antes de la pandemia
transitaron a trabajos informales durante la pandemia. A su vez, un 28,8% de los trabajadores formales, desempleados o inactivos
de la pre-pandemia transitan hacia la informalidad. Los signos de recuperación en el mercado laboral también pueden estar
asociados al cambio que ha tenido las demandas de cuidado dentro del hogar, vemos una reducción de 8,32 puntos
porcentuales de los hogares que reportan un aumento en tiempo dedicado a la educación de los niños de diciembre respecto a
junio de 2021. 

50,0%

41,4%

Cuidado infantil

Distribución entre 
grupos

57,3%

18,2%

18,0%

27,2%

11,4%

23,7%

18,6%

12,9%

32,3%

29,8%

18,2%



Figura 2: Cambio en el ingreso total de los hogares (%) Figura 3: Hogares que se quedaron sin alimentos (%) 

Indicadores: Hogares y niños

Total

Rural

Urbana

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: 
Luciana Mermet, PNUD (Luciana.mermet@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

La inseguridad alimentaria incrementó, la proporción de hogares que informaron quedarse sin alimentos aumentó del 17,2 por
ciento antes de la pandemia al 22,7 por ciento a mediados de 2021 y al 19,6 por ciento a finales de 2021, luego de llegar al 43,2
por ciento en mayo de 2020. Hogares rurales, hogares con menos activos y hogares con jefes menos educados enfrentaron una
mayor inseguridad alimentaria en 2021. A mediados de 2021, solo el 25,7 por ciento de los estudiantes reportaron asistir a la
escuela en persona. Aun cuando se dio un gran avance en los últimos seis meses del 2021, con un incremento en 17,7 puntos
porcentuales de mayor asistencia a clases presenciales, el acceso al aprendizaje de manera presencial sigue siendo una
preocupación por su baja cobertura y por la percepción de aprendizaje, un 66,0 por ciento de los encuestados considera que los
niños están aprendiendo menos que antes de la pandemia. La recuperación de los estándares de educación puede llegar a ser
uno de los temas de política pública más importante en la post-pandemia.

Ingresos

29,2%

32,0%

28,4%

26,9%

30,4%

28,6%

Distribución entre grupos

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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Educación (6-17 años)
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-
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71,0%

% de hogares que 
reportaron una 
reducción en su 

ingreso total 
respecto a mediados 

de 2021

10,6%

19,6%

25,0%

18,0%

14,7%

22,1%

-

10,6%

13,9%

69,3%

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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27,0%

34,0%

Finales de 2021 

* 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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Total Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe
Reportaron disminuciones Reportaron aumentos
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Todo Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe

https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total -7,3

Rural -5,8

Urbana -7,6

Mujeres -2,8

Hombres -14,0

18 a 25 años -0,8

26 a 45 años -5,2

46 a 64 años -18,6

65 y mayores 12,6

Primaria o menos 9,6

Secundaria -13,5

Terciaria y más -11,8
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
CHILE
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

47,0%

58,5%

22,0%

29,8%

Por otro lado, los programas de protección social de emergencia ayudaron a amortiguar los impactos adversos de la pandemia,
tanto en la caída de ingresos de los hogares, como en la inseguridad alimentaria. El gobierno dispuso una importante ayuda fiscal
para mitigar la crisis, incrementando la cobertura y los montos de las transferencias relacionadas con la pandemia en 2021. A
finales de 2021, un 18,8 por ciento de los hogares reportaron una disminución en sus ingresos respecto a mediados de año, aun
cuando una proporción similar reporta un incremento de los mismos. Por su parte, un 8,5 por ciento de los hogares reportaron
haberse quedado sin alimentos en los 30 días anteriores a la encuesta por falta de recursos. Estas situaciones de inseguridad
alimentaria fueron más frecuentes para los hogares que disponían de uno o ningún activo (15,4 por ciento), aquellos que tenían
jefes menos educados (12,3 por ciento), y en hogares con menores de edad (10,0 por ciento), tal como lo muestra la figura 3. 
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Empleo

58,0%

65,9%

55,5%

53,5%

63,5%

71,5%

59,5%

52,4%

52,7%

53,6%

59,2%

62,6%

43,7%

45,5%

43,2%

39,2%

53,6%

56,6%

68,7%

Chile experimentó una contracción del 5,8 por ciento del PIB en 2020. El país implementó políticas que ayudaron a una rápida
recuperación de la economía en 2021, sin embargo, la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta. A finales de 2021, el
22,0 por ciento de la población ocupada pre-pandemia había perdido su empleo. De ellos, el 15,4 por ciento abandonó la fuerza
laboral y el 6,7 restante se encontraba en el desempleo. Los adultos mayores y las personas con educación primaria fueron los
más afectados pues, al finalizar 2021, uno de cada dos, y uno de cada tres de ellos ya no se encontraba en su empleo pre-
pandémico, respectivamente. Por otro lado, el 43,7 por ciento de la población inactiva pre-pandemia se incorporó a la fuerza
laboral. Un 68,7 por ciento de los adultos entre 26 y 45 años, y un 58,5 por ciento de los más educados (con educación terciaria
o más) transitaron hacia la actividad con mayor frecuencia. El 81,9 por ciento de los nuevos activos lograron vincularse al
mercado laboral, de los cuales el 56,8 por ciento lo hizo a través del empleo informal. El 58,0 por ciento de los trabajadores
formales, desempleados o inactivos se convirtieron en trabajadores informales para finales de 2021. Siete de cada diez jóvenes
(18-25 años), y seis de cada diez hombres y trabajadores con educación terciaria ocuparon puestos de trabajo informales. A raíz
de la pandemia, el tiempo dedicado a las actividades de cuidado aumentó. Para mediados de 2021, el 53,9 por ciento de los
encuestados reportaron que el tiempo dedicado al acompañamiento escolar había aumentado. Esta carga de cuidado recaía
mayormente sobre las mujeres a mediados de 2021 y se acentuó aún más para finales del año, pues la proporción de hombres
que percibían aumentos en el tiempo dedicado al acompañamiento escolar, en el último semestre de 2021, disminuyó en 14,0
puntos porcentuales (pasando al 34,6 por ciento), mientras la proporción de mujeres disminuyó solo en 2,8 puntos porcentuales
(pasando al 54,6 por ciento).
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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

Rural

Urbana

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: 
Claudia Mojica, PNUD (Claudia.mojica@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

Con el objetivo de mitigar los efectos adversos de la pandemia, los hogares utilizaron diversos mecanismos, como el uso de
ahorros, el no pago de obligaciones financieras y el ingreso a la fuerza laboral. El 62,7 por ciento de los hogares han empleado al
menos uno de estos mecanismos. Los hogares con hijos dependientes y con jefes menos educados debieron recurrir a ellos con
mayor frecuencia. Particularmente, en el 2,2 por ciento de los hogares con niños en edad escolar, un niño debió ingresar a la
fuerza laboral como mecanismo para sobrellevar la pandemia. La reapertura total de las escuelas ocurrida a finales de 2021
permitió que la tasa de asistencia presencial aumentara 49,5 puntos porcentuales en el último semestre de 2021, situándose en
un 58,3 por ciento. Los niños en hogares rurales (57,6 puntos porcentuales), y en hogares con baja disponibilidad de activos
(61,7 puntos porcentuales), fueron quienes más aumentaron su asistencia presencial. A pesar de todos los esfuerzos para ofrecer
una educación de calidad durante la pandemia, el 54,9 por ciento de los encuestados considera que los niños están aprendiendo
menos respecto al periodo antes de la pandemia con presencialidad total.
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Distribución entre grupos

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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Finales de 2021 

* 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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Total Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe
Reportaron disminuciones Reportaron aumentos
No reportaron cambios No saben cómo cambiaron
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Todo Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe

https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total 0,5

Rural 7,8

Urbana -2,3

Mujeres -2,7

Hombres 4,4

18 a 25 años -4,8

26 a 45 años 1,5

46 a 64 años 6,3

65 y mayores -8,4

Primaria o menos 9,3

Secundaria -0,8

Terciaria y más -10,4
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
COLOMBIA
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

43,7%

58,2%

30,9%

33,9%

A pesar de los esfuerzos del gobierno por contener el impacto de la pandemia mediante las transferencias de emergencia, los
ingresos de los hogares se desplomaron y la pobreza aumentó considerablemente. A finales de 2021, alrededor de un tercio de
los hogares reportaron una reducción de sus ingresos totales respecto a mediados de año. Los hogares con uno o ningún activo
reportaron pérdidas de ingresos más frecuentes. Por su parte un 10,8 por ciento de los hogares reportó un aumento en este
mismo periodo. El 20,4 por ciento de los hogares informó haberse quedado sin alimentos antes de la pandemia, esta proporción
fue del 44,2 por ciento a mediados de 2021 y ha disminuido a un 35,3 por ciento a finales del año. Los hogares más pobres (con
uno o sin activos), con jefes menos educados, y ubicados en áreas rurales reportaron inseguridad alimentaria a tasas aún más
mayores. Para mitigar las pérdidas de ingresos y cubrir sus necesidades básicas, el 82,3 por ciento de los hogares utilizaron al
menos uno de los siguientes mecanismos: no pago de obligaciones financieras, uso de ahorros o ingreso a la fuerza laboral.
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59,4%

61,7%

Colombia experimentó una caída del 6,8 por ciento del PIB en 2020. Ese año se perdieron alrededor de 2,4 millones de empleos.
La tasa oficial de desempleo fue del 15,9 por ciento, aproximadamente 1,5 veces mayor que la del año anterior. La recuperación
en 2021 ha sido lenta, a finales de 2021, el 30,9 por ciento de los ocupados pre-pandemia había perdido su empleo. La mitad de
ellos continuaba buscando empleo (15,4 por ciento), mientras la otra mitad abandonó por completo la fuerza laboral. Los adultos
mayores perdieron su empleo con mucha más frecuencia (64,6 por ciento). Las salidas de la fuerza laboral se vieron
compensadas por un 45,1 por ciento de la población previamente inactiva ingresando al mercado de trabajo, probablemente para
evitar caer en la pobreza. Alrededor de tres de cada cinco jóvenes (18-25 años), adultos (26-45 años) y personas con educación
superior ingresaron a la fuerza laboral. Si bien el 75,2 por ciento de los nuevos activos logró encontrar un empleo, cuatro de cada
cinco de esos empleos fueron informales (81,2 por ciento). Más de un tercio (35,1 por ciento) de los trabajadore formales,
desempleados o inactivos antes de la pandemia habían transitado hacia empleos informales para finales de 2021; lo cual es aún
más preocupante al considerar que la tasa de informalidad en el país ya era bastante alta previo a la pandemia. Esta lenta
recuperación se puede asociar al cambio mínimo en el porcentaje de la población que reporta tener aumentos en el tiempo de
acompañamiento escolar de los niños. Mientras, existen incrementos en los tiempos reportados por encuestados en áreas rurales
y con bajo nivel educativo, los encuestados con educación terciaria o más percibieron una reducción de 10,4 puntos porcentuales
en estos tiempos.
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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

Rural

Urbana

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: 
Sara Ferrer Olivella, PNUD (Sara.ferrer.olivella@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

En particular, nueve de cada diez hogares con menor tenencia de activos y con hijos menores de edad recurrieron a estos
mecanismos. Incluso, el 10,8 por ciento de los hogares con niños en edad escolar, utilizo como estrategia para sobrellevar la
pandemia el ingreso de niños a la fuerza laboral. Esta cifra es aún mayor en el caso de los hogares rurales (15,4 por ciento). La
tasa de asistencia presencial en Colombia pasó del 8,9 por ciento a mediados de 2021, al 62,9 por ciento a finales del año.
Aunque esta proporción ha sido mayor para los hogares con jefes con educación secundaria o superior y para hogares con mayor
tenencia de activos, los beneficios de la presencialidad aún no se ven reflejados en el proceso educativo de los niños; pues más
de la mitad de los encuestados (53,9 por ciento), considera que los niños están aprendiendo menos que antes de la pandemia,
por lo que es probable que a largo plazo la acumulación de capital humano se vea afectada por esta crisis.

Ingresos

32,5%

33,3%

32,2%

25,3%

36,2%

30,8%

Distribución entre grupos

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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Educación (6-17 años)

53,9%

54,2%

-

53,9%

59,8%

54,3%

% de hogares que 
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reducción en su 

ingreso total 
respecto a mediados 

de 2021

10,8%

35,3%

40,3%

33,7%

26,4%

39,8%

-

10,8%

15,4%

72,1%

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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15,6%

41,5%

38,3%

Finales de 2021 

* 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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Total Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe
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https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


 

Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total
Mujeres
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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formales, 
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mediados de 2021 (pp)

COVID-19 EN ALC
COSTA RICA
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

Empleo Cuidado infantil

14,7%
34,2%

47,7% 3,6
49,6%
46,1%

54,2%
43,6%

24,2%
38,4%

40,8%

20,4%
28,4%

57,1%
57,6%
52,4%
25,7%

-

28,8%

25,8%

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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-
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consideran estar 
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Ingresos
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Educación (6-17 años)
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3,3%64,2% 58,3%
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% de hogares que se 
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Mecanismos para sobrellevar la pandemia

Distribución entre grupos
% de hogares que 

reportaron una reducción 
en el ingreso total (Finales 

de 2021 vs. mediados 
2021)

Inseguridad 
alimentaria

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. 

19,1%

52,1

53,6%

59,2

13,6%

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. 

    Finales de 2021 
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Key indicators: Individuals (18+ years old) Figure 1: Transitions in the labour market

Overall
Females
Males
18 to 25 years old
26 to 45 years old
46 to 64 years old
65 and older
Primary or less
Secondary
Tertiary and more
Source:  LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

20.3%
28.7%

42.7%
40.0%
47.0%
63.4%
81.5%
37.9%
14.3%

12.5
-5.1
-9.054.2%

Changes in the labour market and government transfers have begun to mitigate the adverse effects of the pandemic on household
welfare. None of the strategies used have made up for the lost income caused by the pandemic; nearly one-third of households
(32.2 per cent) reported that their income had declined since the middle of the year. These income losses were even higher for
households with children under 18 (39.3 per cent). As a result, 73.9 per cent of households resorted to at least one of the
following coping mechanisms to make up for lost income and cover their basic needs: non-payment of financial obligations, the
use of savings and entry into the labour force by adults and children who were not previously economically active. These strategies
were more frequent in households with dependent children (81.3 per cent) and less educated heads (76.7 per cent). The entry of
children into the labour force is noteworthy. Specifically, in 9.7 per cent of households with school-age children, a child had to seek 
employment as a strategy to cope with the financial stress triggered by the pandemic. The households that resorted most
frequently to this mechanism were those with lower asset ownership rates (17.1 per cent). Despite all these efforts to cover their
basic needs, 43.6 per cent of households reported going without food in the 30 days leading up to the survey.
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COVID-19 IN LAC
DOMINICA
2021 LAC HIGH FREQUENCY PHONE SURVEYS: Results Phase II, Wave 2

September 2022
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Although initially spared, Dominica ultimately faced a relatively high number of confirmed Covid-19 cases and deaths due to the
pandemic. International and domestic mobility restrictions affected the tourism, construction, wholesale, and retail sectors,
interrupting the economic recovery from Hurricane Maria and leading to a contraction of 16.6 per cent of GDP in 2020. More than
two years since the start of the pandemic, the Dominican labour market is slowly beginning to recover. Job loss rates increased 3.0
percentage points between June and December 2021, going from 17.0 per cent to 20.0 per cent; that is, one in five people who
had been employed before the pandemic lost their jobs by the end of 2021. Of these, 11.7 per cent dropped out of the labour
force altogether, and 8.2 per cent became unemployed. These job losses highlighted the gender gap: women were almost twice as
likely to lose their jobs as men (26.4 per cent versus 14.6 per cent). By the end of 2021, 42.7 per cent of the population that had
not been economically active also entered the labour force. This rate was especially high among young people and younger adults:
four out of every five people aged 25-54 became economically active, as did three out of every five aged 18-25. Some 89.2 per
cent of those who joined the labour force found employment; half of them were in informal jobs. Indeed, 55.8 per cent of those
who held formal jobs were unemployed or were economically inactive before the pandemic moved into informal employment by late 
2021, which reveals a significant decline in the quality of employment in the country. Two-thirds of women, people with secondary
education, and people between 25 and 54 years of age moved into the informal segment. The pandemic also triggered an increase
in domestic unpaid work. In mid-2021, 57.5 per cent of respondents said that the time they spent helping their children with
schoolwork had increased, and this figure only dropped by 2.1 percentage points by the end of the year. Despite these reductions,
there was a 12.0-percentage-point rise in the share of respondents with primary education or less and aged 18–24 who reported
that their care burden had increased. By late 2021, 59.5 per cent of women reported that they were spending more time helping
their children with school activities (3.4 percentage points more than in the middle of the year), while 49.9 of men said so (1.3
percentage points less than in the middle of the year).

Distribution among 
groups



Figure 2: Households reporting a change in income (%) Figure 3: Household that ran out of food (%) 
End of 2021 vs. Mid 2021 End of 2021 

Key indicators: Households and children

Overall

HH w/o children (0-17)

HH with children (0-17)

HH with elderly (65+)

HH with 0-1 asset

HH with 2-3 assets

HH education - Primary or less

HH education - Secondary

HH education - Tertiary or more

Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

HIGH FREQUENCY PHONE SURVEY

This note was prepared by Adriana Camacho, Estefany Hernández, Pablo Hernández, and Laura Tenjo from the SDG and Development Policy Team at the UNDP Regional Bureau for Latin America and the 
Caribbean.
Contact for additional information:
Valerie Cliff, PNUD (Valerie.cliff@undp.org; policyresponse.lac@undp.org)
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39.3% 81.3% -93.6
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This value was 3.3 percentage points above that reported in mid-2021 and 25.2 percentage points above pre-pandemic levels. The 
most vulnerable households (those with low asset ownership rates and less educated heads) and those with dependent children
were more frequently affected by food insecurity. Dominica was one of the few countries in the region where schools were fully
open for the entire first half of 2021, such that its in-person attendance rate was 96.9 per cent, one of the highest in the region at
the time. However, the rapid increase in Covid infections in the second half of the year prompted the country to step up measures
to contain the spread of the virus. Mobility restrictions and school closures for the remainder of the academic year caused the face-
to-face attendance rate to drop by 93.6 percentage points to 3.3 per cent, the lowest in the region. These changes caused
significant setbacks to the quality of education—indeed, 43.2 per cent of respondents said they thought children were learning less
than before the pandemic. This figure is especially concerning for households with low asset ownership rates, where 58.5 per cent
of respondents agreed that the quality of education has declined. All these developments could have negative effects on both long-
term human capital formation and future welfare, especially for the most vulnerable households.

Income

32.2%

Coping

9.7%

- -

43.6%

34.2%

Distribution among groups % households that report a 
reduction in total income 

(End of 2021 vs. Mid 2021)

% of households that 
resorted to at least 

one coping 
mechanism to 

manage financial 
stress in 2021*

25.8%

The World Bank and UNDP conducted a multi-wave High-Frequency Phone Survey (HFPS) in 2021 to assess the impact of the coronavirus pandemic on the welfare of Latin
American and Caribbean households. The second wave was collected between November and December 2021, and the data is nationally representative for 22 countries:
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia and Uruguay. The HFPS provides information on the welfare impacts that households experienced with respect to food insecurity, changes in
employment, income changes, access to health and education services, and coping mechanisms. For further information see Chapeau Phase II, wave 2.
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32.0%

76.7%

30.8%

31.3%
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Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

73.9%

67.2%

58.5%

Food Insecurity

% households that ran 
out of food (last 30 days)

Education (6-17 yo)

Change in the % of 
school-age children who 
attended face-to-face 
classes (End 2021 vs. 

Mid 2021) (pp)

* Coping mechanisms are the strategies used to cope with the financial stress generated by the reduction in income during the pandemic. Particularly, non-payment of 
financial obligations, use of savings and entry into the labour force.

-92.9

-95.3

43.2%

38.2%

44.6%

42.4%

41.4%

-92.1

74.0% 10.6%

5.6%

41.6%

36.1%

47.3%

52.4%

25.0%

9.3%

7.0%

10.0%

-93.8

-93.3

44%

34%

54%

42%

47%

52%

25%

53%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

H
H 

w
/o

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 e
ld

er
ly

Pr
im

ar
y 

or
 le

ss

Se
co

nd
ar

y

Te
rt

ia
ry

 o
r m

or
e

0-
1 

ac
tiv

o

2-
3 

ac
tiv

os

Overall HH composition Level of education of the HH HH possesion of
assets

32%
26%

39%
32% 31% 36%

27%
34% 31%

12%
14%

10%

10% 11%
13%

15%
13%

12%

74%
67%

81%

72%
77% 74%

70%
75% 73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H
H 

w
/o

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 e
ld

er
ly

Pr
im

ar
y 

or
 le

ss

Se
co

nd
ar

y

Te
rt

ia
ry

 o
r m

or
e

0-
1 

ac
tiv

o

2-
3 

ac
tiv

os

Overall HH composition Level of education of the HH HH possesion of assets

Reported decreases Reported increases
No changes reported Don't know how it changed

% households that use at least one 
coping mechanism

https://www.undp.org/latin-america/publications/2021-high-frequency-phone-surveys


Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total 6,6

Rural 13,9

Urbana 2,0

Mujeres 6,0

Hombres 7,4

18 a 25 años 8,5

26 a 45 años 6,5

46 a 64 años 0,7

65 y mayores 26,8

Primaria o menos 10,8

Secundaria 0,5

Terciaria y más 3,4
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
ECUADOR
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

49,9%

60,1%

23,3%

23,5%

Los esfuerzos públicos y privados para contrarrestar los efectos adversos de la pandemia han traído mejoras paulatinas en el
bienestar de los hogares. A pesar de ello, el 37,3 por ciento de los hogares reportaron que sus ingresos, respecto a mediados de
2021, habían disminuido. Lo hogares rurales, con menor tenencia de activos y jefes menos educados, experimentaron con mayor
frecuencia estas disminuciones. Adicionalmente, el 39,5 por ciento de los hogares reportaron haberse quedado sin alimentos en
los 30 días previos a la encuesta por falta de recursos. El 49,2 por ciento de los hogares rurales y el 47,9 de los hogares con jefes
menos educados reportaron situaciones de inseguridad alimentaria. Para cubrir sus necesidades básicas el 82,5 por ciento de los 
hogares recurrieron al menos a un mecanismo para sobrellevar la pandemia. Los hogares con hijos dependientes y con jefes con
educación secundaria recurrieron más comúnmente a estas estrategias. 

% de la población 
ocupada (pre-
pandemia) que 

perdió su empleo 
pre-pandémico

% de la población 
inactiva (pre-

pandemia) que 
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desempleada)
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formales, 

desempleados o 
inactivos pre-
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trabajadores 
informales

Cambio en el % de 
población que reporta 
aumentos en el tiempo 

dedicado al 
acompañamiento 
escolar respecto a 

mediados de 2021 (pp)

Empleo

29,5%

33,1%

27,4%

34,0%

25,6%

47,8%

29,1%

20,9%

31,6%

21,9%

33,2%

42,3%

49,7%

57,1%

45,7%

50,5%

47,7%

57,7%

62,8%

Ecuador se vio fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19. En 2020, el PIB cayó un 7,8 por ciento, por encima de la
contracción de la región del 6,7 por ciento. En 2021, el PIB comenzó a recuperarse con un crecimiento del 4,2 por ciento; sin
embargo, la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta. A finales de 2021, el 23,3 por ciento de los ocupados habían
perdido su empleo previo. El 10,8 por ciento abandonó por completo la fuerza laboral y el 12,5 por ciento se encontraba
desempleado. Las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, perdieron su empleo previo con mayor frecuencia. Las salidas de la
fuerza laboral fueron compensadas por una proporción importante de población inactiva transitando hacia la actividad. Una de
cada dos personas previamente inactivas ingresó al mercado laboral para finales de 2021. Esta cifra ascendía a tres de cada
cinco adultos (26-45 años), y trabajadores con educación superior. El 64,6 por ciento de los nuevos activos encontró un empleo:
el 72,1 por ciento de los hombres que ingresaron a la fuerza laboral se emplearon, mientras solo el 61,7 por ciento de las mujeres
lo hicieron. Una parte importante de las transiciones ocurridas en el mercado laboral entre febrero de 2020 y finales de 2021, se
dieron hacia el segmento informal (figura 1). El 29,5 por ciento de los trabajadores formales, desempleados o inactivos antes de
la pandemia se convirtieron en trabajadores informales. En particular, el 47,8 por ciento de los jóvenes y el 42,3 por ciento de los
más educados ocuparon empleos informales. A finales de 2021, el 27,3 por ciento de los encuestados consideraban que el
tiempo dedicado al acompañamiento escolar había aumentado. Este aumento en la carga de cuidado recayó significativamente
sobre las mujeres (54,6 por ciento frente a un 40,4 por ciento de los hombres). Lo cual pudo contribuir a que la probabilidad de
perder su empleo estuviera más de 20,0 puntos porcentuales por encima de la de los hombres.
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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

Rural

Urbana

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: 
Matilde Mordt, PNUD (Matilde.mordt@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

En el 8,6 de hogares con niños en edad escolar un niño debió buscar empleo como mecanismo de para sobrellevar la pandemia.
Este fenómeno fue más usual en hogares rurales, con baja tenencia de activos y jefes menos educados. Si bien, las escuelas
ecuatorianas pasaron de un cierre total en el primer semestre de 2021, a un cierre parcial en el segundo semestre, la tasa de
asistencia presencial solo aumentó 5,3 puntos porcentuales, ubicándose en un 6,0 por ciento. Aunque la asistencia a clases
presenciales fue mayor en hogares rurales (10,2 por ciento), y con jefes más educados (9,7 por ciento), la tasa de presencialidad
en Ecuador es la tercera más baja de la región y se ubica muy por debajo del promedio (48,3 por ciento). El reto para el sistema
educativo del país consiste no solo en aumentar los niveles de presencialidad, sino también en mejorar su calidad educativa: el
70,4 por ciento de los encuestados considera que los niños están aprendiendo menos que antes de la pandemia. Lo cual puede
significar importantes pérdidas para la formación de capital humano a lo largo del tiempo.

Ingresos

37,3%

44,8%

34,1%

31,0%

39,9%

34,6%

Distribución entre grupos

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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Educación (6-17 años)
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72,2%

-
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68,0%
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% de hogares que 
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de 2021
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35,4%
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42,4%

-
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14,5%

75,8%

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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81,3%

53,0%

21,8%

47,9%

42,1%

Finales de 2021 

* 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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Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total
Mujeres
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

No obstante, estos esfuerzos no lograron mitigar por completo los efectos negativos de la pandemia en el bienestar de los hogares.
Al compara los ingresos obtenidos a mediados y a finales de 2021, una cuarta parte de los hogares reportaron disminuciones (25,8
por ciento) y un 11 por ciento reportaron aumentos. Adicionalmente, el 20,5 por ciento de los hogares informó haberse quedado sin
alimentos en los 30 días anteriores a la encuesta por falta de recursos; 7,1 puntos porcentuales por debajo del nivel reportado a
mediados de año y 19,0 puntos porcentuales por debajo del nivel a inicios de la pandemia. En ambos casos, los más afectados
fueron los hogares con menor disponibilidad de activos y con jefes menos educados. Para hacer frente al estrés financiero causado
por la pandemia y continuar cubriendo sus necesidades básicas, los hogares debieron recurrir a algunos mecanismos de apoyo como
el no pago de obligaciones financieras, el uso de ahorros y el ingreso a la fuerza de trabajo de adultos y niños. Según la encuesta, el
63,2 por ciento de los hogares recurrieron al menos a uno de estos mecanismos. 

Distribución entre 
grupos

32,6%
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37,9%
20,1%

63,5%
59,6%
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-

21,7%

16,2%

Se prevé que la crisis de COVID-19 revierta los logros en materia de reducción de pobreza, igualdad y prosperidad obtenidos en los
últimos años por El Salvador. El país logró promulgar uno de los paquetes de respuesta fiscal más generosos de la región a pesar de
entrar a la crisis del COVID-19 con una situación fiscal frágil: el mayor nivel de deuda (73,6 por ciento del PIB) en Centroamérica en
2019. A finales de 2021, el mercado laboral salvadoreño continuaba recuperándose de los estragos causados por la pandemia. Para
ese momento, el 17,0 por ciento de ocupados había perdido su empleo pre-pandemia; aunque la proporción aumentó 2,9 puntos
porcentuales con respecto a mediados de año, sigue estando por debajo del promedio regional (21,7 por ciento). De la proporción de
ocupados que perdió su empleo, el 5,4 por ciento permaneció en el desempleo y el 11,6 restante abandonó la fuerza laboral por
completo. Las mujeres, los adultos mayores y las personas menos educadas perdieron su empleo pre-pandémico con mayor
frecuencia. Contrarrestando las salidas de la fuerza laboral, una de cada dos personas inactivas antes de la pandemia, decidió
ingresar a la fuerza de trabajo. Esta transición hacia la actividad laboral se dio con mayor fuerza entre los hombres y los más
educados, coincide con los grupos que se vieron perjudicados, en menor medida, por perdidas de empleo durante la pandemia. No
obstante, una proporción importante de las transiciones al interior del mercado laboral se dieron hacia la informalidad. El 41,2 por
ciento de trabajadores formales, desempleados o inactivos pre-pandemia, se convirtieron en trabajadores informales para finales de
2021. Las transiciones hacia puestos de trabajo informales fueron más comunes entre los jóvenes (53,4 por ciento) y los más
educados (53,8 por ciento). Uno de los cambios más comunes generados por la pandemia fue el aumento del tiempo dedicado a
actividades de cuidado no remunerado. Para mediados de 2021, el 38,7 por ciento de los encuestados afirmaba que el tiempo
dedicado al acompañamiento de las actividades escolares de los niños había aumentado; y para finales de ese mismo año la cifra
estaba solo 1,4 puntos porcentuales por debajo. 
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COVID-19 EN ALC
EL SALVADOR
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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: 
Maribel Gutierrez, PNUD (Maribel.gutierrez@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

Cifra que ascendía al 69,0 por ciento de los hogares con jefes poco educados y al 69,4 por ciento de los hogares con hijos menores
de edad. Particularmente, en el 10,3 por ciento de los hogares con niños en edad escolar, un niño ingresó al mercado laboral
durante la pandemia para compensar la pérdida de ingresos. Esta cifra era del 13,1 por ciento entre los hogares con adultos
mayores y del 13,6 por ciento entre los hogares con jefes poco educados (educación primaria o inferior). Entre mediados y finales de
2021, el porcentaje de niños en edad escolar que asistieron a clases presenciales cayó 39,8 puntos porcentuales, ubicándose en un
26,7 por ciento (21,6 puntos porcentuales por debajo del promedio regional). Esta disminución superaba el 45,0 por ciento de los
hogares con jefes menos educados y baja propiedad de activos. Esto deja en evidencia los retos que enfrenta el sistema educativo
en términos de calidad, especialmente con los hogares vulnerables. El 46,9 por ciento de los encuestados considera que los niños
están aprendiendo menos que durante el periodo pre-pandemia. Para los encuestados en hogares con jefes más educados, la
percepción de menor aprendizaje durante la pandemia se ubicó en el 56,3 por ciento.

    Finales de 2021 

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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53,5%
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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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financiero en 2021*
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-

46,9%

20,5%

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total -1,1

Rural -0,1

Urbana -1,7

Mujeres -1,7

Hombres 0,1

18 a 25 años 8,2

26 a 45 años -6,7

46 a 64 años -0,5

65 y mayores 26,7

Primaria o menos -2,0

Secundaria 3,8

Terciaria y más -17,6
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
GUATEMALA
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

47,5%

45,1%

19,4%

17,8%

A pesar de los esfuerzos adelantados por el gobierno y los hogares para mitigar el impacto de la pandemia; a finales de 2021, su
bienestar continuaba viéndose afectado negativamente. Para ese momento, el 26,2 por ciento de los hogares reportó que sus
ingresos totales, respecto a mediados de año, habían disminuido. Mientras el 20,5 por ciento de los hogares reportó haberse
quedado sin alimentos en los 30 días previos a la encuesta por falta de recursos. Cerca de un tercio de los hogares rurales y los
hogares con jefes menos educados experimentaron pérdidas de ingresos; lo cual se relaciona con una mayor probabilidad de
experimentar situaciones de inseguridad alimentaria (alrededor de 27,0 por ciento para ambos grupos). Para hacer frente al
estrés financiero causado por la pandemia y garantizar el cubrimiento de sus necesidades básicas, dos de cada tres hogares
recurrieron al menos a uno de los siguientes mecanismos: entre los que se encuentran el no pago de obligaciones financieras,
uso de ahorros e ingreso a la fuerza laboral. Los hogares con jefes menos educados debieron recurrir a estos mecanismos con
mayor frecuencia (65,4 por ciento). 
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ocupada (pre-
pandemia) que 

perdió su empleo 
pre-pandémico
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inactiva (pre-
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Cambio en el % de 
población que reporta 
aumentos en el tiempo 

dedicado al 
acompañamiento 
escolar respecto a 

mediados de 2021 (pp)

Empleo

41,1%

37,2%

45,7%

44,4%

38,5%

50,2%

37,4%

38,3%

44,9%

38,0%

44,7%

48,5%

47,5%

46,2%

48,8%

39,8%

71,2%

51,2%

52,6%

A pesar de la efectiva respuesta del gobierno y la rápida recuperación económica (con un crecimiento del PIB del 7,5 por ciento en
2021) la recuperación del mercado laboral ha sido lenta. De hecho, su comportamiento a finales de 2021 refleja un retroceso
respecto a mediados del año. A finales de 2021, el 19,4 por ciento de los ocupados pre-pandemia había perdido su empleo (5,0
puntos porcentuales por encima de la cifra reportada para junio de ese mismo año). Esta situación fue aún más perjudicial para
las mujeres y los adultos mayores. Entre quienes perdieron su empleo previo a la pandemia, el 5,6 por ciento se encontraba
desempleada y el 13,5 por ciento restante abandonó por completo la fuerza laboral. Estas salidas de la fuerza laboral se vieron
compensadas por un 47,5 por ciento de personas previamente inactivas que transitaron hacia la actividad durante la pandemia.
Aunque el 82,8 por ciento de los nuevos activos se engancharon al mercado laboral, solo el 7,9 por ciento lo hizo a través del
empleo formal. El 41,1 por ciento de los trabajadores formales, desempleados o inactivos antes de la pandemia se convirtieron en
trabajadores informales. La pandemia también trajo consigo cambios en la distribución del tiempo al interior de los hogares,
aumentando el tiempo dedicado a actividades de cuidado y otras actividades no remuneradas. A mediados de 2021, el 37,7 por
ciento de los encuestados reportaron aumentos en el tiempo dedicado al acompañamiento escolar; cifra que se redujo solo en 1,1 
puntos porcentuales para finales del año. Esta cifra aumentó en 26,7 puntos porcentuales para los adultos mayores, lo cual
puede estar asociado a su importante pérdida de participación en la fuerza laboral (salieron más a menudo e ingresaron menos
frecuentemente que los demás grupos).
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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

Rural

Urbana

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: 
Ana Maria Diaz, PNUD (Ana.maria.diaz@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

Una de las estrategias empleadas fue el ingreso de niños en edad escolar a la fuerza de trabajo; en el 12,3 por ciento de hogares
un niño en edad escolar debió buscar empleo como mecanismo de apoyo. Cifra que ascendió al 15,9 por ciento de los hogares
con adultos mayores y al 15,2 por ciento de los hogares con baja tenencia de activos. En el ámbito educativo, la tasa de
asistencia presencial pasó de 20,6 por ciento en el primer semestre 2021, a 14,8 por ciento en el segundo semestre, ubicándose
muy por debajo del promedio regional (48,3 por ciento). Reducción que se evidenció de manera más fuerte en áreas rurales, con
una caída de 12 puntos porcentuales, y en hogares con un jefe con nivel de educación secundaria o terciaria, con una caída de
10,8 y 16,5 puntos porcentuales, respectivamente. Probablemente los cambios en la asistencia escolar han traído efectos
negativos en la calidad educativa, pues el 65,2 por ciento de los encuestados consideran que los niños están aprendiendo menos
que antes de la pandemia.

Ingresos

26,2%

31,3%

21,5%

21,3%

28,4%

27,9%

Distribución entre grupos

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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Educación (6-17 años)
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-
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% de hogares que 
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de 2021
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-
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13,2%

51,1%

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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Finales de 2021 

* 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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https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


Key indicators: Individuals (18+ years old) Figure 1: Transitions in the labour market

Overall
Urban
Rual
Females
Males
18 to 25 years old
26 to 45 years old
46 to 64 years old
65 and older
Primary or less
Secondary
Tertiary and more
Source:  LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

Childcare

2.753.5%

39.5%
42.7%
38.7%
52.4%
47.9%
49.1%
44.8%

53.4%

-
4.1
-5.3
-6.0
-0.1
2.8
-1.4
9.7

55.3%

COVID-19 IN LAC
GUYANA
2021 LAC HIGH FREQUENCY PHONE SURVEYS: Results Phase II, Wave 2

September 2022
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31.1%
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20.9%

-5.4

42.4%
53.2%
38.1%

34.4%
54.3%

48.4%

Contrary to global and regional trends, Guyana was one of the fastest-growing economies in 2020. Primarily due to the start of oil
production after recent offshore discoveries, GDP grew by 43.5 per cent in 2020 and 21.2 per cent in 2021. Nevertheless, the
negative consequences of containment measures implemented during the pandemic on household welfare, as well as demand
and supply disruptions, have persisted almost two years after. It has proved extremely difficult for the labour market to return to its
pre-Covid dynamics. By late 2021, 22.6 per cent of those who were employed before the pandemic had lost their jobs. Of these,
7.5 per cent continued to seek work, while the remaining 15.1 per cent dropped out of the labour force altogether. Nearly half of
older adults (47.5 per cent) lost the jobs they held before the pandemic, and women were more affected by job loss than men
(31.1 per cent versus 17.0 per cent). Conversely, 42.0 per cent of those who were economically inactive before the pandemic
entered the labour market by late 2021. Men and those with a higher education transitioned into the labour force more frequently:
at least one out of every two became economically active. Four out of every five found work; however, a considerable proportion of
these new hires (67.0 per cent) were in the informal segment, suggesting a significant deterioration in the quality of employment in
the country. Furthermore, 44.8 per cent of those who held formal jobs, were unemployed or were economically inactive before the
pandemic moved into informal work by the end of 2021. Moreover, 54.1 per cent of respondents reported spending more time
supporting their children’s schooling; 0.6 percentage points below the figure reported halfway through the year. While the time that
women spent on care work rose, for men it fell: 62.1 per cent of women said they were spending more time providing support for
schooling (4.1 percentage points more than in mid-2021), but only 44.5 per cent of men did so (5.3 percentage points less than in
mid-2021). These differences reveal a significant imbalance in the childcare burden.

49.9%
37.2%

22.6%
25.6%
21.6%

42.0%

Distribution among 
groups

20.7%
47.5%
22.4%
25.0%
14.8%

Labour

64.2%
42.5%

Government efforts and changes in the labour market have helped mitigate the adverse effects of the pandemic on household
welfare. However, the situation has not yet returned to its pre-Covid state. By late 2021, some 27.9 per cent of households
reported that their income level had dropped compared with the middle of the year. The households that were most affected by
these changes were those with lower asset availability and less educated heads. To cover their basic needs after the pandemic
caused their incomes to drop, 70.0 per cent of households resorted to at least one of the following coping mechanisms: non-
payment of financial obligations, the use of savings and entry into the labour force by adults and children who were not previously
economically active. Some 76.7 per cent of households with children under the age of 18 made use of at least one of these
strategies. Specifically, in 14.8 per cent of households with school-age children, a child had to seek employment to offset the
financial stress caused by the Covid-19 crisis. This figure increased to 18.8 per cent for households with low asset ownership and
18.7 per cent for households with less educated heads and adults over the age of 65.

44.8%

14.6%
34.5%



Figure 2: Households reporting a change in income (%) Figure 3: Household that ran out of food (%) 
End of 2021 

Key indicators: Households and children

Overall
Urban
Rural
HH w/o children (0-17)
HH with children (0-17)
HH with elderly (65+)
HH with 0-1 asset
HH with 2-3 assets
HH education - Primary or less
HH education - Secondary
HH education - Tertiary or more

Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

HIGH FREQUENCY PHONE SURVEY

This note was prepared by Adriana Camacho, Estefany Hernández, Pablo Hernández, and Laura Tenjo from the SDG and Development Policy Team at the UNDP Regional Bureau for Latin America and the 
Caribbean.
Contact for additional information:
Jairo Valverde, PNUD (Jairo.valverde@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

The World Bank and UNDP conducted a multi-wave High-Frequency Phone Survey (HFPS) in 2021 to assess the impact of the coronavirus pandemic on the welfare of Latin
American and Caribbean households. The second wave was collected between November and December 2021, and the data is nationally representative for 22 countries:
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, and Uruguay. The HFPS provides information on the welfare impacts that households experienced with respect to food insecurity, changes in
employment, income changes, access to health and education services, and coping mechanisms. For further information see Chapeau Phase II, wave 2.
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Despite these efforts to offset the loss of income and other means, 41.8 per cent of households reported going without food in the
30 days leading up to the survey. One out of every two households with dependent children experienced food insecurity. By late
2021, the food insecurity rate was 1.1 percentage points higher than was reported in mid-2021 and 26.0 percentage points above 
pre-pandemic levels. Regarding education, the in-person attendance rate increased 43.9 percentage points between mid- and late
2021. Attendance increased even more among children from households with lower asset ownership rates (51.1 percentage
points). The face-to-face attendance rate reached 70.0 per cent, a 43.9-percentage-point increase compared to mid-2021. This
rate is 21.7 percentage points higher than the regional average. Despite this, the Guyanese education system still faces significant
challenges in terms of quality. Nearly half of the respondents (48.3 per cent) said they thought children were learning less than
before the pandemic. These setbacks in children’s learning could affect their performances and well-being in the future.

End of 2021 vs. Mid 2021

72.6%
67.8%

31.2%
23.1%
29.7%

68.4%
18.7%

-
-

9.0%

43.941.8%

* Coping mechanisms are the strategies used to cope with the financial stress generated by the reduction in income during the pandemic. Particularly, non-payment of financial obligations,
use of savings and entry into the labour force.

45.2
51.1
36.0
43.6
45.1
41.4

Change in the % of 
school-age children 

who attended face-to-
face classes (End 2021 

vs. Mid 2021) (pp)

% of enrolled children 
who are learning less 

than before the 
pandemic

48.3%
51.7%
47.5%

-
48.3%
55.1%
51.9%
43.3%
44.5%
51.3%

34.9%
44.1%
29.3%
50.3%
34.9%

43.2%

18.7%
18.8%

12.2%
13.2%

Income

21.1%

Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

70.0%
69.6%

50.5%
28.8%
43.8%

% households that report a 
reduction in total income 

(End of 2021 vs. Mid 2021)

% of households 
that resorted to at 

least one 
mechanism to 

manage financial 
stress in 2021*

26.5%
28.9%

45.1%
28.4%

14.8%

Distribution among groups

42%

35%

44%

29%

50%

35%

44% 45%

28%

50%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

U
rb

an

Ru
ra

l

H
H 

w
/o

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 e
ld

er
ly

Pr
im

ar
y 

or
 le

ss

Se
co

nd
ar

y

Te
rt

ia
ry

 o
r m

or
e

0-
1 

ac
tiv

o

2-
3 

ac
tiv

os

Overall Area HH composition Level of education of the HH HH possesion of
assets

28% 25% 29% 27% 29%
21%

30% 31%
18%

31%
23%

13% 14% 13% 13%
14%

15%
13% 12%

17%

12%
15%

70% 70% 70%

60%

77%
73%

68%
73%

68%
71% 68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

U
rb

an

Ru
ra

l

H
H 

w
/o

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 c
hi

ld
re

n

H
H 

w
ith

 e
ld

er
ly

Pr
im

ar
y 

or
 le

ss

Se
co

nd
ar

y

Te
rt

ia
ry

 o
r m

or
e

0-
1 

ac
tiv

o

2-
3 

ac
tiv

os

Overall Area HH composition Level of education of the HH HH possesion of
assets

Reported decreases Reported increases
No changes reported Don't know how it changed

% households that use at least one 
coping mechanism

https://www.undp.org/latin-america/publications/2021-high-frequency-phone-surveys


 

Indicateurs clés: Individus (18+ ans ) Figure 1: Transitions le marché du travail

Total 6,0
Urbain
Rural
Femmes
Hommes
18 à 25 ans
26 à 45 ans
46 à 64 ans
65 ans et plus
Primaire ou moins
Secondaire
Tertiaire et plus
Source : Banque Mondiale et PNUD dans la région ALC, Enquête Téléphonique à Haute Fréquence de la phase II, vague 2.

Les variations du marché du travail ont eu une incidence négative sur le revenu total des ménages. 65,4 % d’entre eux ont
déclaré que leurs revenus à la fin de 2021 étaient inférieurs à ceux du milieu de l’année. Les ménages avec des chefs
d’établissement moins instruits et des enfants à charge ont été les plus durement touchés. Ces changements dans les recettes et
la portée limitée des transferts d’urgence fournis par le gouvernement ont exacerbé les problèmes de sécurité alimentaire
auxquels le pays a été confronté. À la fin de 2021, 76,0 % des ménages ont déclaré avoir manqué de nourriture au cours des 30
jours précédant l’enquête en raison d’un manque de ressources; 10,4 points de pourcentage de plus que le chiffre rapporté au
milieu de l’année. Les ménages ayant des chefs moins scolarisés (82,5 %) et des taux de dépendance plus élevés (avec des
adultes plus âgés ou des enfants mineurs) étaient plus fréquemment confrontés à l’insécurité alimentaire. 

50,3%
39,7%

50,8%
51,5%

42,3%
46,8%

40,5%
32,9% 5,4

30,7%
51,5%
42,0%

30,3%
49,5%

25,9
9,4
6,3

COVID-19 EN ALC
HAÏTI
ALC 2021 ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE À HAUTE FRÉQUENCE : résultats Phase II, Vague 2

Septembre 2022

Travail Responsabilités garde 
d'enfants

43,3%

% de la 
population 

employée (pré-
pandémie) qui a 

perdu son emploi 

% de la population 
inactive (pré-

pandémie) et qui 
est devenue active 
(employée ou au 

chômage)

% de travailleurs 
formels, sans emploi 

ou inactifs pré-
pandémique qui sont 

devenus des 
travailleurs informels

Variation du 
pourcentage de 

population déclarant 
une augmentation du 
temps consacré aux 

activités éducatives des 
enfants (fin 2021 vs mi-

2021) (pp)

43,1%
41,1%

1,1

56,6%34,6%
56,4%
36,8%
29,8%

44,9%
39,4%
59,9%
43,1%

En Haïti, la pandémie a porté un nouveau coup à une économie déjà affaiblie qui s’était contractée de 1,7 en 2019. La
détérioration des conditions a été marquée par l’instabilité, la réduction du financement extérieur, l’inflation et la forte
dépréciation, les troubles sociaux et les risques exogènes tels que l’ouragan Mathew en 2016. Avant la pandémie, le pays était
plongé dans des troubles qui ont conduit à la fermeture des activités économiques, à la suspension des activités scolaires et à
des pénuries de carburant, d’eau, de nourriture et de médicaments. Celles-ci ont été encore exacerbées par la propagation
mondiale du virus et l’assassinat du président Moïse en juillet 2021. L’enquête téléphonique à haute fréquence (HFPS) révèle les
effets négatifs de ces multiples chocs. À la fin de 2021, 38,4 % des employés avaient perdu leur emploi avant la pandémie. De ce
nombre, 15,4 % étaient au chômage et les 22,9 % restants avaient complètement quitté la population active. Les jeunes (56,4 %)
et les adultes plus âgés (50,3 %) ont perdu leur emploi d’avant la pandémie plus souvent. Cependant, l’abandon de la main-
d’œuvre était beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées ; sur le nombre total de personnes âgées de 65 ans ou plus qui
ont perdu leur emploi, 86,5 % ont quitté la population active. D’autre part, une personne inactive sur deux avant la pandémie est
passée à l’activité d’ici la fin de 2021. Un chiffre qui s’élève à deux personnes sur trois en âge de productivité élevée (26-45 ans).
Malgré cela, il y a une détérioration de la qualité de l’emploi, car un tiers des transitions qui se sont produites sur le marché du
travail entre février 2020 et fin 2021 se sont produites vers le secteur informel. À la fin de 2021, 43,1 % des travailleurs formels,
sans emploi ou inactifs étaient passés à l’informalité. Cette situation était plus fréquente chez les jeunes, deux sur trois
devenaient des travailleurs informels. Pendant la pandémie, le temps consacré à la prestation de soins et à d’autres activités non
rémunérées a augmenté. À la moitié du 2021, 39,2 % des répondants ont signalé une augmentation du temps passé à
accompagner les enfants à l’école. Bien que, contrairement à la plupart des pays de la région, l’évolution de la charge des soins
ait été similaire entre les hommes et les femmes. À la fin de 2021, cette proportion a augmenté de 6,0 points de pourcentage et la 
dynamique entre les groupes n’a pas beaucoup varié. À l’exception des personnes âgées, qui ont augmenté de 25,6 points de
pourcentage leur perception d’un fardeau de soins plus élevé ; qui peuvent être associés à leur production élevée et à leur faible
entrée sur le marché du travail.

Répartition entre 
las groupes

38,4%

43,3%

50,7%

60,4%

44,3%
47,6%

-
-

6,4
5,7
7,3
5,9

38,2%
38,5%

47,1%
53,2%
46,9%



Figure 2: Variation du revenu total des ménages (%) Figure 3: Ménages qui ont manqué de nourriture (%)
Fin 2021 vs mi-2021

Indicateurs clés: Ménages et enfants

Total

Urbain

Rural

Ménages sans enfants (0-17)

Ménages avec enfants (0-17)

Ménages avec personnes âgées (65+)

Ménages avec 0-1 actif

Ménages avec 2-3 actifs

Éducation du ménage - Primaire ou moins

Éducation du ménage  - Secondaire

Éducation du ménage - Tertiaire ou plus

Source : Banque Mondiale et PNUD dans la région ALC, Enquête Téléphonique à Haute Fréquence de la phase II, vague 2.

ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE À HAUTE FRÉQUENCE

Produit par Adriana Camacho, Estefany Hernández, Pablo Hernández et Laura Tenjo de l'équipe ODD et politique de développement du Bureau régional du PNUD pour l'Amérique latine et les Caraïbes.
Contacts pour information complémentaire :
Nick.rene.hartmann@undp.org; policyresponse.lac@undp.org 

86,4%

87,0%

67,3%

64,7%

66,7%

50,6%

68,9%

66,8%

55,9%

% de ménages 
déclarant une 

réduction de leur 
revenu total par 

rapport à la mi-2021

65,4%

66,1%

65,0%

% des ménages ayant 
des enfants d’âge 

scolaire où un enfant 
doit chercher du travail 

comme mécanisme 
d’adaptation

Fin 2021 

Éducation (6-17 ans)Faire face Insécurité alimentaire

36,7%

86,1%

87,2%

86,8%

37,6%

Source : Banque Mondiale et PNUD dans la région ALC, Enquête Téléphonique à Haute Fréquence de la phase II, vague 2.

35,7%

32,7%

Une façon de faire face aux effets négatifs causés par la pandémie était de recourir à des mécanismes d’adaptation tels que le
non-paiement des obligations financières, les dépenses d’épargne ou l’entrée sur le marché du travail. Selon l’enquête, 86,8%
des ménages ont eu recours à au moins une de ces stratégies. En particulier, dans 8,1 % des ménages ayant des enfants d’âge
scolaire, un enfant a dû chercher un emploi comme mécanisme d’adaptation. Ce chiffre s’élevait à plus de 10,0 % pour les
ménages dont le niveau de scolarité était peu scolarisé (10,9 %), les personnes âgées (10,6 %) et les ménages situés dans des
zones rurales (10,6 %). En termes d’éducation, le taux de fréquentation en personne a augmenté de 13,8 points de pourcentage
entre le milieu et la fin de 2021; passant de 75,9 à 89,7%, l’un des plus élevés de la région. Malgré ces améliorations, 36,7 % des 
répondants estiment que les enfants apprennent moins qu’avant la pandémie. Les répondants des ménages ayant des patrons
plus instruits et moins instruits sont ceux qui perçoivent le plus cette situation.  

% des ménages utilisant au 
moins un mécanisme 

d’adaptation pour faire face 
au stress financier en 2021*

% d’enfants inscrits qui 
se considèrent comme 

apprenant moins 
qu’avant la pandémie

Variation % d’enfants 
d’âge scolaire qui ont 

suivi des cours en 
personne (Fin 2021 vs mi-

2021) (pp)

% Ménages qui ont 
manqué de nourriture 

(30 derniers jours)

14,310,6%

10,9%

81,5%

51,4%

10,6% 80,4% -

6,3% 73,3%

8,0% 78,1% 13,6

Revenu

59,9%

Répartition entre les groupes

La Banque Mondiale et le PNUD ont mené une Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (HFPS par ses sigles en anglais) à plusieurs vagues en 2021 pour évaluer l'impact de la
pandémie de coronavirus sur le bien-être des ménages d'Amérique latine et des Caraïbes. La première vague a été collectée entre novembre et décembre 2021, et les données
sont représentatives au niveau national pour 22 pays : Argentine, Belice, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, Équateur, El Salvador, Guatemala, Guyane, Haïti,
Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Sainte-Lucie et Uruguay. L’ETHF fournit des informations sur les impacts sur le bien-
être que les ménages ont subis en ce qui concerne l'insécurité alimentaire, les changements dans l'emploi, les changements de revenus, l'accès aux services de santé et
d'éducation et les mécanismes d'adaptation. Pour plus d'informations voir Chapeau Phase II, vague 2.

9,5%

7,8%

3,5%

40,0%

42,4%

82,5%

78,1%

59,5%

16,0 33,7%

26,7%

88,1%

83,6%

88,4%

85,8%

*Les mécanismes d’adaptation sont les stratégies utilisées pour faire face au stress financier généré par la réduction des revenus pendant la pandémie. On parle notamment du non-paiement des obligations financières, de
l’utilisation de l’épargne et de l’entrée sur le marché du travail. 
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Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total 1,0

Rural -0,1

Urbana 3,6

Mujeres 1,9

Hombres 0,7

18 a 25 años -3,5

26 a 45 años 3,0

46 a 64 años -3,6

65 y mayores 15,2

Primaria o menos -1,0

Secundaria 4,4

Terciaria y más 2,0
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
HONDURAS
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

56,9%

49,8%

25,9%

29,1%

A finales de 2021 los efectos adversos de la pandemia sobre el bienestar de los hogares aún eran evidentes. Uno de cada cuatro
hogares reportó que sus ingresos respecto a mediados de año habían disminuido, y uno de cada tres reportó haber sufrido alguna
experiencia de inseguridad alimentaria. Haberse quedado sin alimentos por falta de recursos fue más común para los hogares con
jefes menos educados (42,7 por ciento), con baja disponibilidad de activos (42,1 por ciento), y ubicados en zonas rurales (41,2
por ciento). Indicando que el apoyo del gobierno y el ingreso a la actividad laboral no han sido suficientes para mitigar los efectos
negativos de la pandemia. Razón por la cual los hogares debieron recurrir a estrategias como el no pago de obligaciones
financieras, el gasto de ahorros y el ingreso de población infantil a la fuerza laboral, para continuar cubriendo sus necesidades
básicas. Según la encuesta, el 73,9 por ciento de los hogares debieron recurrir al menos a uno de estos mecanismos. 

% de la población 
ocupada (pre-
pandemia) que 

perdió su empleo 
pre-pandémico

% de la población 
inactiva (pre-

pandemia) que 
pasó a ser activa 

(empleada o 
desempleada)

% de trabajadores 
formales, 

desempleados o 
inactivos pre-

pandemia que se 
convirtieron en 

trabajadores 
informales

Cambio en el % de 
población que reporta 
aumentos en el tiempo 

dedicado al 
acompañamiento 
escolar respecto a 

mediados de 2021 (pp)

Empleo

36,5%

39,6%

32,8%

45,0%

30,5%

44,2%

39,0%

25,3%

33,3%

32,5%

42,7%

47,6%

45,7%

46,8%

44,2%

35,8%

73,0%

62,1%

53,6%

Cerca de dos años después del inicio de la pandemia, el mercado laboral en Honduras había experimentado cambios
considerables. Más de un cuarto de la población ocupada antes de la pandemia había perdido su empleo (25,9 por ciento).
Siendo las mujeres (39,9 por ciento) y los adultos mayores (35,0 por ciento), quienes se quedaron sin empleo con mayor
frecuencia. De la proporción de personas que perdieron su empleo pre-pandémico, el 9,3 por ciento transitó al desempleo y el
16,6 por ciento restante optó por abandonar completamente la fuerza laboral. Las salidas de la fuerza laboral se han visto
compensadas por el ingreso de población previamente inactiva. Para finales de 2021, el 45,7 por ciento de la población inactiva
antes de la pandemia ingresó al mercado de trabajo; cifra que ascendió al 73,0 por ciento de los hombres y al 62,1 por ciento de
los jóvenes. Si bien el 83,7 por ciento de los nuevos activos encontraron empleo, el 73,9 por ciento de esa proporción
corresponde a empleos informales. De hecho, el 36,5 por ciento de los trabajadores formales, desocupados o inactivos antes de
la pandemia se convirtieron en trabajadores informales para finales de 2021. Los más educados (47,6 por ciento), las mujeres
(45,0 por ciento) y los jóvenes (44,2 por ciento) se convirtieron más frecuentemente en trabajadores informales.
Por otro lado, la pandemia generó un aumento en el tiempo dedicado a las actividades no remuneradas, como las actividades de
cuidado. Para finales de 2021, el 32,7 por ciento de los encuestados reportó aumentos en el tiempo dedicado al
acompañamiento de las actividades escolares de los niños con respecto a mediados de 2021. Aunque para la población en
general, esta cifra aumentó menos de un punto porcentual respecto a mediados de año, para los adultos mayores aumentó 15,2
puntos porcentuales (pasando del 8,4 al 23,6 por ciento). Lo cual puede estar relacionado con una menor participación de este
grupo en la fuerza de trabajo.

31,9%

13,6%

Cuidado infantil

Distribución entre 
grupos

40,5%

20,3%

22,8%

39,9%

16,4%

28,3%

27,3%

18,8%

35,0%

27,5%

24,4%



Figura 2: Cambio en el ingreso total de los hogares (%) Figura 3: Hogares que se quedaron sin alimentos (%) 

Indicadores: Hogares y niños

Total

Rural

Urbana

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: 
Richard Barathe, PNUD (Richard.barathe@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

En particular, en el 21,6 por ciento de los hogares con niños en edad escolar, un niño debió buscar empleo como forma de lidiar
con el estrés financiero causado por la pandemia ; cifra que ascendía al 27,4 por ciento de los hogares con jefes menos educados 
y al 26,7 por ciento de los hogares con adultos mayores. Mientras que esta cifra fue del 7,2 por ciento para los hogares con nivel
de educación terciaria o más. En términos educativos, la tasa de asistencia presencial cayó 2,2 puntos porcentuales entre
mediados y finales de 2021; pasando del 19,1 al 16,9 por ciento. Esta tasa de presencialidad es una de las más bajas de la
región y se encuentra muy por debajo de su promedio (48,3 por ciento). Este bajo nivel de educación presencial ha tenido
consecuencias adversas para la calidad educativa, el 63,9 por ciento de los encuestados considera que los niños están
aprendiendo menos que antes de la pandemia. Esta percepción es aún más marcada entre los encuestados que pertenecen
hogares con mayor tenencia de activos (75,5 por ciento), o con jefes más educados (75,1 por ciento). 

Ingresos

26,0%

25,0%

27,0%

25,3%

26,2%

26,4%

Distribución entre grupos

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

73,9%

74,0%

73,8%

77,3%

18,5%

Educación (6-17 años)

63,9%

65,8%

-

63,9%

62,4%

66,0%

% de hogares que 
reportaron una 
reducción en su 

ingreso total 
respecto a mediados 

de 2021

21,6%

34,8%

41,2%

28,3%

26,7%

37,2%

-
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24,6%

62,5%

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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Finales de 2021 

* 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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Key indicators: Individuals (18+ years old) Figure 1: Transitions in the labour market

Overall
Females
Males
18 to 25 years old
26 to 45 years old
46 to 64 years old
65 and older
Primary or less
Secondary
Tertiary and more
Source:  LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

The pandemic severely impacted the Jamaican economy by disrupting the tourism and service sectors. Jamaica’s GDP recorded
negative growth of -10.0 per cent in 2020, with adverse effects being felt along many different welfare dimensions and likely
increased poverty and inequality among Jamaicans. More than two years after the start of the Covid-19 pandemic, the deterioration
of labour market conditions remains evident. By late 2021, 20.5 per cent of those who were employed before the pandemic had
lost their jobs. Although this percentage is high, the indicator stood at 25.8 per cent halfway through the year. More specifically,
11.7 per cent of those who were economically active before the pandemic dropped out of the labour force altogether, and 8.8 per
cent became unemployed. Some 38.3 per cent of older adults who were employed pre-Covid jobs lost their jobs—of these, just 9.2
per cent chose to remain in the labour force, while 29.1 per cent opted to leave it altogether. The number of people leaving the
labour market was offset by the entry of 42.2 per cent of those who were previously economically inactive. This share was
exceptionally high for inactive young people (those aged 18–24 years), 61.8 per cent of whom became part of the economically
active population during the pandemic. The labour market entry rate for men was 57.1 per cent, 22.6 percentage points higher
than that of women. Some 77.0 per cent of those entering the labour market found work. However, 69.6 per cent of these jobs
were in the informal segment. Likewise, 43.1 per cent of those who held formal jobs, were unemployed or were economically
inactive pre-Covid had become informal workers by late 2021. This shift was particularly prevalent among young people (81.9 per
cent) and households whose heads had tertiary education or higher (55.8 per cent). The pandemic brought an increase in the time
respondents spent on unpaid care work. In late 2021, some 55.2 per cent of respondents reported spending more time helping
their children with school activities; 4.2 percentage points below the figure reported halfway through the year. In mid-2021, the
burden of care fell primarily on women (64.3 per cent versus 53.1 per cent of men), but this trend was reversed by the end of the
year, at which point 56.4 per cent of men and 54.4 per cent of women said they were spending more time providing support for
children’s education.

COVID-19 IN LAC
JAMAICA
2021 LAC HIGH FREQUENCY PHONE SURVEYS: Results Phase II, Wave 2

September 2022

29.6%

Childcare

Change in % of population 
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43.1%

35.7%
41.2%
55.8%

Despite government efforts to mitigate the negative effects of the pandemic, household welfare continued to be affected. Some
30.2 per cent of households reported drops in their income compared with the middle of 2021. Households with dependent
children and low asset holdings experienced income losses more frequently. To offset lost revenue, households were forced to
resort to coping strategies that included not paying financial obligations, using savings and adults and children who were
previously economically inactive entering the workforce. According to the survey, 71.2 per cent of households turned to at least
one of these coping mechanisms. This figure was even higher for households with dependent children (76.9 per cent). It is
concerning that a child had to seek work to offset lost income in 9.1 per cent of households with school-age children. The
households that resorted most frequently to this mechanism had lower asset ownership rates (12.4 per cent). 
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Figure 2: Households reporting a change in income (%) Figure 3: Household that ran out of food (%) 
End of 2021 vs. Mid 2021 End of 2021 

Key indicators: Households and children

Overall

HH w/o children (0-17)

HH with children (0-17)

HH with elderly (65+)

HH with 0-1 asset

HH with 2-3 assets

HH education - Primary or less

HH education - Secondary

HH education - Tertiary or more

Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

HIGH FREQUENCY PHONE SURVEY

This note was prepared by Adriana Camacho, Estefany Hernández, Pablo Hernández, and Laura Tenjo from the SDG and Development Policy Team at the UNDP Regional Bureau for Latin America and the 
Caribbean.
Contact for additional information:
Denise Antonio, PNUD (Denise.antonio@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )
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31.0%

10.9%

6.3%

10.7%

-1.6

-7.6

The World Bank and UNDP conducted a multi-wave High-Frequency Phone Survey (HFPS) in 2021 to assess the impact of the coronavirus pandemic on the welfare of Latin
American and Caribbean households. The second wave was collected between November and December 2021, and the data is nationally representative for 22 countries:
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia and Uruguay. The HFPS provides information on the welfare impacts that households experienced with respect to food insecurity, changes in
employment, income changes, access to health and education services, and coping mechanisms. For further information see Chapeau Phase II, wave 2.
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Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2
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out of food (last 30 days)

Education (6-17 yo)
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school-age children who 
attended face-to-face 
classes (End 2021 vs. 
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* Coping mechanisms are the strategies used to cope with the financial stress generated by the reduction in income during the pandemic. Particularly, non-payment of 
financial obligations, use of savings and entry into the labour force.
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24.6%

Despite these efforts, the decrease in income was associated with 43.9 per cent of households reporting having gone without food
in the 30 days leading up to the survey due to lack of means. More worryingly, this figure only decreased by 1.7 percentage points
compared to mid-2021 and remains 23.6 percentage points above where it stood before the pandemic started. Households with
dependent children, fewer assets and less educated heads were affected the most: one in every two of these households
experienced food insecurity. Partial and total school closures continued throughout the school year, as a result of which there was
no significant variation in the in-person attendance rate. By late 2021, this rate stood at 25.2 per cent (23.1 percentage points
below the regional average). Finally, three out of every five respondents thought that children were learning less than before the
pandemic. This figure was as high as 67.8 per cent for households with heads with primary education or less, which reveals the
huge challenge that lies ahead for the Jamaican education system in terms of quality, especially for the most vulnerable
populations.
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Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total 1,2

Rural 6,7

Urbana -0,8

Mujeres 0,7

Hombres 1,3

18 a 25 años -0,6

26 a 45 años 2,3

46 a 64 años -5,1

65 y mayores 18,3

Primaria o menos 6,3

Secundaria -0,5

Terciaria y más 4,4
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
MÉXICO
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

43,8%

57,4%

18,9%

20,9%

Las transferencias realizadas por el gobierno para compensar los efectos negativos de la pandemia han sido insuficientes. A
finales de 2021, el 27,0 por ciento de los hogares reportaron ingresos inferiores a los percibidos a mediados de año. Los hogares
con menor tenencia de activos, con hijos menores de 18 años y ubicados en zonas rurales fueron los más perjudicados. Para
hacer frente al estrés financiero ocasionado por la pandemia el 63,2 por ciento de los hogares recurrieron al menos a uno de los
siguientes mecanismos: no pago de obligaciones financieras, uso de ahorros e ingreso a la fuerza laboral como mecanismo para
sobrellevarla. La cifra aumentaba al 70,5 por ciento de los hogares con hijos dependientes y al 67,6 por ciento de hogares con
baja tenencia de activos. Uno de los mecanismos reportados fue el ingreso de población infantil a la fuerza de trabajo, el cual fue
utilizado en el 12,4 por ciento de los hogares con niños en edad escolar. Este mecanismo de respuesta fue más comúnmente
utilizado en los hogares con adultos mayores (18,6 por ciento). 
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Empleo

31,5%

30,4%

32,0%

34,4%

28,5%

46,5%

33,0%

22,1%

29,3%

27,2%

31,3%

37,3%

41,7%

42,7%

41,5%

32,9%

63,0%

58,4%

53,6%

El país tuvo impactos severos asociados al brote inicial de COVID-19. A febrero de 2022, el PIB real del país se contrajo un 8,3 por
ciento en 2020, pero desde entonces se ha recuperado, con un crecimiento estimado de 5,7 por ciento del PIB en 2021. Sin
embargo, se ha dado una lenta recuperación del mercado laboral. A finales de 2021, el 18,9 por ciento de la población ocupada
pre-pandemia había perdido su empleo. Pero, mientras el 5,7 por ciento decidió permanecer en la fuerza laboral, el 13,2 por
ciento optó por abandonarla completamente. Los jóvenes entre 18 y 25 años, y los adultos mayores se vieron mayormente
afectados por la pérdida de empleo (29,7 por ciento en ambos casos). Las mujeres perdieron su empleo y abandonaron la fuerza
de trabajo con el doble de probabilidad que los hombres (19,6 por ciento frente 8,0 por ciento). Al tiempo, el 41,7 por ciento de la
población previamente inactiva decidió ingresar a la fuerza laboral. Entre los nuevos activos, el 84,0 por ciento encontró un
empleo. Los hombres transitaron hacia la actividad con el doble de frecuencia que las mujeres (63,0 por ciento frente a 32,9 por
ciento), sin embargo, fue más difícil para ellos encontrar un empleo. Cabe resaltar que el 75,7 por ciento de los nuevos ocupados
ocupaban puestos de trabajo informa. De hecho, el 31,5 por ciento de los trabajadores formales, desempleados o inactivos antes
de la pandemia se convirtieron en trabajadores informales para finales de 2021. Los jóvenes (18-25 años) se convirtieron en
trabajadores informales de forma más frecuente que los demás grupos poblacionales (46,5 por ciento). 
La pandemia también afectó la forma en que se distribuyen las actividades al interior de los hogares. A mediados de 2021, el

46,4 por ciento de los encuestados reportó aumentos en el tiempo dedicado a acompañar las actividades escolares de los niños,
y para finales de año la cifra se ubicó en 47,6 por ciento. Esta carga de responsabilidades de cuidado de los niños recaía
principalmente sobre las mujeres (54,2 por ciento frente 39,1 por ciento de los hombres).
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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

Rural

Urbana

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: 
Lorenzo Jimenez De Luis, PNUD (Lorenzo.jimenez.de.luis@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

A pesar de todos estos esfuerzos por mitigar las pérdidas de ingresos y otros recursos, el 16,4 por ciento de los hogares reportó
haberse quedado sin alimentos en los 30 días previos a la encuesta. Estas situaciones de inseguridad alimentaria fueron más
comunes entre los hogares rurales, con menor propiedad de activos y con jefes menos educados. Luego de un semestre con
apertura parcial de las escuelas, la tasa de asistencia presencial aumentó 35,3 puntos porcentuales, ubicándose en un 43,5 por
ciento para finales de 2021. A pesar de las mejoras, la tasa de presencialidad en México sigue estando por debajo del promedio
regional (48,3 por ciento). La moderada participación de los niños en actividades escolares presenciales ha afectado su proceso
de aprendizaje. Tres de cada cinco encuestados considera que los niños están aprendiendo menos que antes de pandemia. El
panorama es aún más complejo para los niños en zonas rurales, donde la percepción de bajo aprendizaje llega al 70,8 por ciento.

Ingresos

27,0%

30,1%

26,1%

22,7%

30,9%

22,1%

Distribución entre grupos

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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55,3%
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 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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32,3%

Finales de 2021 

* 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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Total Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe
Reportaron disminuciones Reportaron aumentos
No reportaron cambios No saben cómo cambiaron
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Todo Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe

https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total 4,0

Rural 4,6

Urbana 3,8

Mujeres 3,5

Hombres 4,8

18 a 25 años 4,7

26 a 45 años 1,3

46 a 64 años 3,8

65 y mayores 32,2

Primaria o menos 2,5

Secundaria 6,4

Terciaria y más 1,0
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
NICARAGUA
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

53,0%

52,5%

17,7%

18,8%

Los esfuerzos públicos y privados no fueron suficientes para contener la caída de los ingresos. El 27,7 por ciento de los hogares
reportó disminuciones en sus ingresos respecto a mediados de año. Los hogares con jefes con educación secundaria, con menor
tenencia de activos e hijos dependientes se vieron afectados más comúnmente. Estas disminuciones en los ingresos están
asociadas con mayores riesgos para la seguridad alimentaria de los hogares: el 22,1 por ciento reportó haberse quedado sin
alimentos en los 30 días previos a la encuesta. La inseguridad alimentaria fue más recurrente en hogares rurales y con jefes poco
educados. Para cubrir sus necesidades básicas, el 61,6 por ciento de los hogares recurrieron al menos a uno de los siguientes
mecanismos: no pago de obligaciones financieras, uso de ahorros e ingreso a la fuerza laboral. El uso de alguna de estas
estrategias fue más común entre los hogares con altas tasas de dependencia, ubicados en zonas rurales y con jefes poco
educados. 
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Empleo

45,5%

47,8%

44,0%

49,3%

42,1%

52,5%

44,4%

46,1%

30,9%

36,5%

43,6%

56,7%

48,1%

53,6%

44,8%

43,9%

58,8%

52,5%

53,4%

Después de una recesión de tres años provocada por la conmoción sociopolítica y prolongada por el brote de COVID-19, la
economía de Nicaragua comenzó a recuperarse en 2021; se estima que el PIB creció un 10,3 por ciento durante ese año gracias
al estímulo fiscal y la revitalización de la demanda privada. No obstante, las nuevas oleadas de contagio, combinadas con el
malestar social en curso, pueden retrasar aún más la recuperación total. A finales de 2021, la recuperación del mercado laboral
era lenta y no mostraba mejoras significativas respecto a mediados de año. El 17,7 por ciento de los trabajadores ocupados antes
de la pandemia perdieron su empleo. De estos, el 12,7 por ciento abandonó la fuerza laboral, y el 5,0 por ciento restante se
encontraba en búsqueda de empleo. La pérdida de empleo fue mayor para las mujeres, los jóvenes y los menos educados. Sin
embargo, hubo una gran proporción de personas previamente inactivas que ingresaron a la fuerza laboral durante la pandemia
(48,1 por ciento). Una proporción importante de las transiciones ocurridas en el mercado laboral durante la pandemia se dieron
hacia la informalidad, afectando la calidad del empleo. El 45,5 por ciento de los trabajadores formales, desempleados o inactivos
se convirtieron en trabajadores informales para finales de 2021. Los más educados y los jóvenes ocuparon puestos de trabajo
informales más frecuentemente. La pandemia también trajo consigo una nueva forma de distribuir el tiempo al interior de los
hogares. El 28,1 por ciento de los encuestados reporta aumentos en el tiempo dedicado al acompañamiento escolar, 4,0 puntos
porcentuales por encima de la cifra reportada a mediados de año. Pero a diferencia de la gran mayoría de países de la región, esta
carga adicional de cuidado, derivada de la pandemia, se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres. Para finales de
2021, los adultos mayores ingresaban menos a la fuerza laboral, y se encargaban más frecuentemente de acompañar las
actividades educativas de los niños. 
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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

Rural

Urbana

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: 
Policyresponse Lac, PNUD (policyresponse.lac@undp.org )

En el 11,4 por ciento de los hogares con niños en edad escolar, un niño debió buscar empleo durante la pandemia como
mecanismo de apoyo. Esta proporción ascendía a 15,1 por ciento para los hogares cuyos jefes tenían educación primario o
inferior. Nicaragua fue el único país de la región con apertura total de escuelas durante todo el 2021. Aunque la tasa de asistencia 
presencial tuvo un leve descenso entre mediados y finales de 2021 (1,7 puntos porcentuales), el país sigue teniendo uno de los
niveles de presencialidad más altos de la región, 91,2 por ciento. Sin embargo, este alto nivel de asistencia presencial no
garantiza una completa satisfacción con la calidad de la educación. Según el 28,9 por ciento de los encuestados, los niños están
aprendiendo menos que antes de la pandemia. Esta percepción es aún más marcada entre los hogares con mayor tenencia de
activos (40,5 por ciento) y donde el jefe de hogar tiene educación terciaria o más, coincidiendo con los grupos que reportaron una
mayor reducción de la presencialidad.

Ingresos

27,7%

26,2%

28,8%

22,4%

29,6%

25,9%

Distribución entre grupos

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

61,6%

65,1%

58,7%

65,0%

12,7%

Educación (6-17 años)

28,9%

32,2%

-

28,9%

23,2%

34,3%

% de hogares que 
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reducción en su 

ingreso total 
respecto a mediados 

de 2021

11,4%

22,1%

25,8%

19,0%

18,5%

23,4%

-

11,4%

10,0%

52,2%

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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9,8%
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22,2%

61,3%

64,8%

26,3%

7,4%

26,4%

29,1%

Finales de 2021 

* 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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Total Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe
Reportaron disminuciones Reportaron aumentos
No reportaron cambios No saben cómo cambiaron
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Todo Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe

https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total 1,8

Rural 5,2

Urbana -0,3

Mujeres 6,5

Hombres -4,6

18 a 25 años 7,7

26 a 45 años 1,6

46 a 64 años -8,2

65 y mayores 19,5

Primaria o menos 22,5

Secundaria -0,8

Terciaria y más -3,6
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
PANAMÁ
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

55,3%

35,7%

29,2%

37,8%

La dinámica observada en el mercado laboral apunta a la insuficiencia de las transferencias de emergencia para contener los
efectos negativos de la pandemia en el bienestar de los hogares. A finales de 2021, un tercio de los hogares reportaron
disminuciones en sus ingresos y solo 1 de cada 10 hogares reportó un incremento de ingresos respecto a mediados de 2021.
Situación que se hizo más frecuente para los hogares rurales, con jefes con un menor nivel de educación, y con menor tenencia
de activos. Adicionalmente, cerca de una cuarta parte de los hogares reportaron haberse quedado sin alimentos en los 30 días
previos a la encuesta por falta de recursos. Estas situaciones de inseguridad alimentaria afectaron con mayor frecuencia los
hogares rurales. Con el fin de mitigar los efectos de la pandemia, los hogares se vieron obligados a recurrir a estrategias como el
no pago de obligaciones financieras, el uso de ahorros y el ingreso a la fuerza laboral por parte de adultos y niños. Según la
encuesta, el 72,2 por ciento de los hogares recurrieron al menos a uno de estos mecanismos para enfrentar el estrés financiero
causado por la pandemia.
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Empleo

58,4%

60,7%

57,3%

66,4%

53,3%

71,8%

55,2%

45,6%

80,9%

61,5%

54,8%

63,9%

45,8%

46,7%

45,4%

38,9%

61,6%

54,1%

64,4%

Con una de las tasas de contagio per cápita más altas de América Latina y el Caribe, la crisis de COVID-19 afectó
significativamente a los principales sectores económicos del país: construcción, logística, comercio minorista y turismo. Después
de una fuerte contracción del PIB del 17,9 por ciento en 2020, la economía comenzó a recuperarse en 2021, pero quedan
desafíos importantes por delante. A finales de 2021, el mercado laboral continuaba mostrando signos de deterioro. Cerca de un
tercio (29,2 por ciento) de la población ocupada había perdido su empleo pre-pandémico. Aunque el 11,3 por ciento de esas
personas permaneció buscando empleo, el 17,9 restante optó por abandonar la fuerza laboral. Las mujeres (41,4 por ciento), los
jóvenes (41,9 por ciento) y los menos educados (33.2 por ciento) perdieron su empleo con mayor frecuencia. Por otro lado, el
45,8 por ciento de la población inactiva pre-pandemia ingresó a la fuerza laboral. Esta situación fue más común entre los hombres
con un 61,6 por ciento y los adultos jóvenes con 54,1 por ciento. La calidad del empleo también se deterioró durante la
pandemia. El 58,4 por ciento de los trabajadores formales, desempleados o inactivos antes de la pandemia se convirtieron en
trabajadores informales para finales de 2021. Los más afectados fueron los adultos mayores, cuatro de cada cinco de ellos
transitaron hacia la informalidad. La pandemia influyó en la proporción de tiempo dedicado a las actividades de cuidado no
remunerado. Esta redistribución afectó principalmente a las mujeres: a mediados de 2021, el 53,2 por ciento de ellas reportó
aumentos en el tiempo dedicado al acompañamiento escolar, en comparación con un 38,2 por ciento de los hombres. Tendencia
que se acentuó aún más durante el último semestre de 2021, donde el porcentaje de mujeres que reportaron estos aumentos
incrementó en 6,5 puntos porcentuales, mientras el porcentaje de hombres se redujo en 4,6 puntos porcentuales, respecto a
junio de 2021.
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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

Rural

Urbana

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: 
Maria del Carmen Sacasa, PNUD (Ma.carmen.sacasa@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

Particularmente, en el 4,8 por ciento de los hogares con niños en edad escolar, un niño debió buscar empleo para sobrellevar la
pandemia. Esta cifra ascendía el 7,0 por ciento para hogares con baja propiedad de activos y al 12,0 por ciento para hogares con
jefes menos educados. Por otro lado, la reapertura parcial de las escuelas durante el segundo semestre permitió que la tasa de
asistencia escolar aumentara 8,5 puntos porcentuales para finales de 2021; ubicándose en un 11,8 por ciento, un valor muy
inferior al promedio regional (48,3 por ciento). Por lo que el sistema educativo panameño aún tiene grandes retos en términos de
presencialidad. Lo anterior se ve reflejado en la percepción sobre la calidad educativa, pues 56,7 por ciento de los encuestados
considera que los niños están aprendiendo menos que antes de la pandemia. Esta percepción es aún más frecuente entre los
encuestados que pertenecen a hogares ubicados en zonas urbanas.

Ingresos

30,6%
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29,7%

31,4%

30,3%

Distribución entre grupos

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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Finales de 2021 

* 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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https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


 

Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total
Mujeres
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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COVID-19 EN ALC
PARAGUAY
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

Empleo Cuidado infantil

10,9%
46,9%

22,2% 2,9
26,7%
18,2%

68,9%
67,3%

15,2%
20,4%

56,1%

34,4%
13,7%

80,7%
81,3%
71,1%
24,0%

-

24,5%

17,3%

Paraguay sufrió una ligera contracción económica del 0,6 por ciento en 2020, que contrasta con una caída promedio del PIB mucho
mayor en la región, del 6,7 por ciento. Sin embargo, la economía paraguaya creció un 4,3 por ciento en 2021, por debajo del
promedio de ALC (6,7 por ciento). Durante el segundo semestre de 2021, el mercado laboral continuaba experimentando los efectos
de la pandemia; aunque reflejaba algunas mejoras respecto al primer semestre. Para finales de 2021, el 15,2 por ciento de los
ocupados reportó haber perdido su empleo pre-pandémico (10 puntos porcentuales menos que a mediados de año). Entre quienes
perdieron su empleo, el 6,0 por ciento se encontraba desempleado y 9,2 por ciento abandonó la fuerza laboral por completo. Más de
un tercio de los adultos mayores (65 años o más) perdieron su empleo previo. Por su parte, dos de cada diez mujeres perdieron su
empleo previo, comparado con una tasa de uno por cada diez hombres. Al tiempo que el 56,1 por ciento de la población inactiva en
pre-pandemia decidió ingresar a la fuerza laboral. Específicamente, cuatro de cada cinco hombres y jóvenes (entre 18 y 25 años)
previamente inactivos transitaron hacia la actividad. El 96,0 por ciento de los nuevos activos encontró un empleo, aunque el 77,1 por
ciento de los empleos fueron informales. El 22,2 por ciento de trabajadores formales, desempleados o inactivos antes de la
pandemia, se convirtieron en trabajadores informales para finales 2021. Los jóvenes (18-25 años) transitaron a una tasa dos veces
mayor que la de la población general hacia empleos informales. Para finales de 2021, el 51,2 por ciento de los encuestados reportó
aumentos en el tiempo dedicado al acompañamiento escolar (2,9 puntos porcentuales más que a mediados de año). El porcentaje de 
mujeres que tenían esta percepción aumentó 5,8 puntos porcentuales, al tiempo que el porcentaje de hombres se redujo en 0,02
puntos porcentuales (situándose en 62,4 y 41,7 por ciento, respectivamente). Mientras la población con educación secundaria o
inferior reportaron mayores aumentos en el tiempo dedicado al acompañamiento educativo en el último semestre de 2021; la
población más educada que reportaba estos aumentos disminuyó en 13,3 puntos porcentuales. 

10,6%
13,3%

43,4%
20,8%

Los esfuerzos gubernamentales y privados, aunados a la recuperación del mercado laboral han mitigado los efectos adversos de la
pandemia en el bienestar de los hogares. Para mediados de 2021, el 61,7 por ciento de los hogares reportaron una disminución en
sus ingresos, cifra que se redujo al 30,6 por ciento para finales de año. No obstante, el 17,2 por ciento de los hogares
experimentaron situaciones de inseguridad alimentaria; aunque la cifra se redujo levemente respecto a mediados de año (-2,4
puntos porcentuales), seguía estando por encima del nivel previo a la pandemia (de 9,7 por ciento). Los hogares con un menor
número de activos y jefes menos educados fueron los más afectados, pues experimentaron tanto reducciones en los ingresos como
situaciones de inseguridad alimentaria con mayor frecuencia. Ante las pérdidas de ingresos, el 68,2 por ciento de los hogares
recurrieron al menos a un mecanismo de apoyo que les permitiera sobrellevar la pandemia; entre los que se encontraban: no pago
de obligaciones financieras, uso de ahorros e inserción al mercado laboral por parte de adultos y niños.

Distribución entre 
grupos

13,9%
-

15,7%
24,6%
27,3%

36,9%

13,3% -13,3

5,8
0,0

11,9
3,1
-1,8
-2,5
5,0

10,8



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: 
Silvia Morimoto, PNUD (Silvia.morimoto@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )
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36,1%

24,8%

51,4

58,8

75,6% 7,6% 26,6% 56,9

-

56,7%

17,2%

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

67,4%

68,8%

Cambio en el % de 
niños en edad escolar 
que asistieron a clases 
presenciales (Finales 
2021 vs. mediados 

2021) (pp)

58,2

27,0% 6,2%

-

58,2

% de niños 
matriculados que 
consideran estar 

aprendiendo menos 
que antes de la 

pandemia

Ingresos

30,6%

Educación (6-17 años)

% hogares con niños 
en edad escolar en los 

que un niño debió 
buscar empleo durante 

la pandemia

% de hogares que 
recurrieron al menos a 

un mecanismo para 
enfrentar el estrés 

financiero en 2021*

6,2%68,2% 56,7%

Finales de 2021 vs. mediados de 2021

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

Mecanismos para sobrellevar la pandemia

Distribución entre grupos
% de hogares que 

reportaron una reducción 
en el ingreso total (Finales 

de 2021 vs. mediados 
2021)

Inseguridad 
alimentaria

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. 

5,7%

5,6%

10,6%

2,6% 56,8%

62,8%

21,5% 57,8%3,1%61,9%

67,1%

64,0%

56,0%68,4%

23,3%

53,5%30,3%

* 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. 

16,5%

41,8

43,9%

62,6

12,0%

En particular, los hogares con menor propiedad de activos (75,6 por ciento), y los hogares de jefes menos educados (secundaria:
72,5 por ciento; primaria o menos: 68,4 por ciento), debieron recurrir en mayor medida a estas estrategias. Una de las que más
llama la atención es el ingreso a la fuerza laboral de niños en edad escolar, utilizado por el 6,2 por ciento de los hogares. Los
hogares con menor disponibilidad de activos (7,6 por ciento), y jefes menos educados (10,6 por ciento) debieron recurrir a este
mecanismo con mayor frecuencia. En el ámbito educativo, entre mediados y finales de 2021, el porcentaje de niños en edad escolar
que asistieron a clases presenciales aumentó 58,2 puntos porcentuales, situándose en el 71,6 por ciento (23,3 puntos porcentuales
por encima del promedio regional). A pesar de estos aumentos en los niveles de presencialidad, el 56,7 por ciento de los
encuestados considera que los niños están aprendiendo menos que antes de la pandemia. Los hogares con mayor tenencia de
activos (62,8 por ciento) y los hogares con jefes con educación superior (57,8 por ciento), percibieron con mayor frecuencia estas
brechas en la calidad de la educación de los niños. 

    Finales de 2021 

17%
16%

18%

12%

25%

16%

6%

27%

12%

0%

10%

20%

30%

Si
n 

m
en

or
es

Co
n 

m
en

or
es

 (0
-1

7)

Co
n 

m
ay

or
es

 (6
5+

)

Pr
im

ar
ia

 o
 m

en
os

Se
cu

nd
ar

ia

Te
rc

ia
ria

 o
 m

ás

0-
1 

ac
tiv

o

2-
3 

ac
tiv

os

Total Composición del hogar Nivel educativo del jefe Posesión de activos

31% 36%
27% 30% 31% 36%

22%

43%

23%

17%
18%

16%
15% 11%

18%

22%

9%

21%

68% 67% 69% 67% 68%
72%

62%

76%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si
n 

m
en

or
es

Co
n 

m
en

or
es

 (0
-1

7)

Co
n 

m
ay

or
es

 (6
5+

)

Pr
im

ar
ia

 o
 m

en
os

Se
cu

nd
ar

ia

Te
rc

ia
ria

 o
 m

ás

0-
1 

ac
tiv

o

2-
3 

ac
tiv

os

Total Composición del hogar Nivel educativo del jefe Posesión de activos
Reportaron disminuciones Reportaron aumentos
No reportaron cambios No saben cómo cambiaron

% hogares que utilizaron al menos un mecanismo 
para sobrellevar la pandemia

https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total 0,3

Rural 2,7

Urbana -0,9

Mujeres 3,3

Hombres -4,1

18 a 25 años 7,0

26 a 45 años -0,8

46 a 64 años -0,7

65 y mayores 7,9

Primaria o menos 3,2

Secundaria 1,0

Terciaria y más -3,1
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
PERÚ
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

63,3%

60,2%

22,7%

21,5%

A finales de 2021, el 31,1 por ciento de los hogares reportó disminuciones en sus ingresos, y solo uno de cada diez hogares
reportó un incremento respecto a los ingresos obtenidos a mediados de año. Estas disminuciones fueron más frecuentes en
hogares rurales y hogares con jefes menos educados. Adicionalmente, el 30,6 por ciento reportó haberse quedado sin alimentos
en los 30 días previos a la encuesta por falta de recursos; una cifra más de 10 puntos porcentuales por encima del nivel previo a
la pandemia. Para los hogares ubicados en zonas rurales y los hogares con jefes menos educados, la inseguridad alimentaria fue
mayor. Para enfrentar los efectos adversos de la pandemia, cuatro de cada cinco hogares debieron recurrir al menos a uno de los
siguientes mecanismos: el no pago de obligaciones financieras, uso de ahorros e ingreso a la fuerza laboral por parte de niños y
adultos. Los hogares rurales, aquellos con mayores tasas de dependencia y jefes menos educados debieron recurrir a estos
mecanismos con mayor frecuencia.
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Empleo

29,7%

22,7%

33,2%

34,9%

24,8%

51,1%

28,2%

22,9%

20,3%

17,2%

30,1%

39,9%

53,3%

61,3%

49,9%

54,2%

51,8%

70,1%

55,4%

Perú fue uno de los países más golpeados por la crisis del COVID-19, con la mayor tasa de muertes por millón de habitantes a
nivel mundial. Las estrictas medidas de aislamiento impuestas por el gobierno para contener el contagio afectaron más a los
sectores intensivos en mano de obra. Esto último, junto con la caída en la demanda externa y los choques de oferta, llevó a una
contracción económica de más del 11,1 por ciento del PIB en 2020, por encima de la desaceleración promedio en la región. Los
esfuerzos del gobierno para mitigar los efectos de la pandemia han aportado a la reactivación económica del país, aunque esta
ha sido lenta. Para finales de 2021, el 22,7 por ciento de los ocupados pre-pandemia habían perdido su empleo, de los cuales el
15,4 por ciento abandonó por completo la fuerza laboral. Los adultos mayores, las mujeres, y los menos educados perdieron su
empleo con mayor frecuencia. Por otro lado, una de cada dos personas inactivas antes de la pandemia ingresó al mercado laboral. 
El 70,1 por ciento de los jóvenes y dos tercios de las personas en zonas rurales y mayor nivel educativo transitaron hacia la
actividad. Un tercio de los trabajadores formales, desempleados o inactivos antes de la pandemia, se convirtieron en trabajadores
informales para finales de 2021. El 67,4 por ciento de los nuevos activos ocuparon puestos de trabajo informales, y un 29,7% de
los formales, desempleados o inactivos en la pre-pandemia pasaron a la informalidad, dando cuenta de un deterioro en la calidad
del empleo en el país. La pandemia también generó cambios importantes en el tiempo dedicado a las actividades de cuidado,
especialmente para las mujeres. A finales de 2021, el 45,8 por ciento de los encuestados reportó aumentos en el tiempo
dedicado al apoyo escolar; cifra que ascendía al 54,4 por ciento de las mujeres (3,3 puntos porcentuales más que a mediados de
2021), y al 34,8 por ciento de los hombres (4,1 puntos porcentuales menos que a mediados de 2021).
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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

Rural

Urbana

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: 
Bettina Woll, PNUD (Bettina.woll@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

En el 11,0 por ciento de los hogares con niños en edad escolar, un niño debió buscar empleo durante la pandemia para
compensar la pérdida de recursos. Esta cifra alcanzaba el 19,8 por ciento para hogares con jefes poco educados y el 15,9 por
ciento para hogares en zonas rurales. Durante la mayor parte de 2021 las escuelas peruanas estuvieron cerradas parcialmente.
Debido a esto, entre mediados y finales de año, la tasa de asistencia presencial solo aumentó 4,5 puntos porcentuales;
ubicándose muy por debajo del promedio regional, 5,5 por ciento frente a 48,3 por ciento. El lento retorno a las aulas y los demás
cambios introducidos por la pandemia parecen haber afectado negativamente la calidad de la educación en el país, pues el 70,7
por ciento de los encuestados considera que los niños están aprendiendo menos que antes de la pandemia. 

Ingresos

31,1%

38,0%

29,0%

29,3%

31,9%

30,6%

Distribución entre grupos

Fuente: PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2
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Educación (6-17 años)

70,7%

70,9%

-

70,7%

73,3%
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% de hogares que 
reportaron una 
reducción en su 
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respecto a mediados 

de 2021
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30,6%

42,8%

26,8%

20,2%

35,2%

-

11,0%

15,9%

70,2%

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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83,1%

39,7%

14,0%

44,9%

36,4%

Finales de 2021 

* 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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% hogares que utilizaron al menos un mecanismo 
para sobrellevar la pandemia
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https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


 

Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total
Mujeres
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

% de la población 
ocupada (pre-
pandemia) que 

perdió su empleo 

% de la 
población 

inactiva (pre-
pandemia) que 

pasó a ser activa 
(empleada o 

desempleada)

% de trabajadores 
formales, 

desempleados o 
inactivos pre-

pandemia que se 
convirtieron en 

trabajadores 
informales

Cambio en el % de 
población que reporta 
aumentos en el tiempo 

dedicado al 
acompañamiento 
escolar respecto a 

mediados de 2021 (pp)

COVID-19 EN ALC
REPÚBLICA DOMINICANA
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

Empleo Cuidado infantil

17,3%
41,0%

40,1% -14,4
50,3%
32,4%

50,5%
57,4%

24,3%
34,1%

46,7%

21,8%
25,0%

61,0%
62,5%
70,8%
39,8%

-

27,4%

22,8%

República Dominicana fue una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe entre 2015 y 2019, por
tanto, la crisis del COVID-19 encontró al país en un momento de condiciones macroeconómicas favorables. El PIB se contrajo un 6,7
por ciento en 2020, pero a mediados de 2021, la economía ya había reabierto y el turismo se encontraba en una senda de
recuperación, lo que llevó a un crecimiento de 12,3 por ciento del PIB en 2021. Sin embargo, los efectos de esta rápida recuperación
económica han tardado en reflejarse en la dinámica del mercado laboral. A finales de 2021, el 24,3 de la población que estaba
ocupada antes de la pandemia perdió su empleo. De estos, el 13,8 por ciento se encontraban desempleados y el 10,5 por ciento
abandonó la fuerza laboral por completo. El 27,4 por ciento de los jóvenes perdieron su empleo. Por su parte, las mujeres perdieron
su empleo en un 34.1 por ciento de los casos, mientras que esta tasa fue de la mitad (17,3 por ciento) para los hombres.
Contrarrestando las salidas del mercado laboral, el 46,7 por ciento de la población inactiva antes de la pandemia se convirtió en
población activa para finales de 2021. La tasa de ingreso al mercado laboral fue mucho más alta para los hombres y adultos de 26 a
45 años. El 71,5 por ciento de los nuevos activos logró engancharse al mercado laboral. Sin embargo, el 69,9 por ciento de ellos lo
hizo a través de un trabajo informal, dando indicios de un deterioro en la calidad del empleo. Particularmente, un 40,1 por ciento de
los trabajadores formales, desempleados o inactivos de la pre-pandemia transitaron hacia la informalidad. Una de cada dos mujeres
realizó esta transición a la informalidad. Por otro lado, se percibe una reducción generalizada de 14,4 puntos porcentuales en la
proporción de encuestados que reportan aumentos en el tiempo dedicado al acompañamiento de las actividades escolares de los
niños; lo cual puede ser explicado por la reapertura de las instituciones educativas durante el segundo semestre de 2021. A
diferencia de la mayoría de países de la región, en República Dominicana el cambio en la carga de cuidados respecto a mediados de
año fue muy similar entre hombres y mujeres. 

25,1%
20,9%

39,3%
37,7%

El 35,0 por ciento de hogares dominicanos reportaron reducciones al comparar los ingresos obtenidos a mediados y a finales de
2021 y un 15 porciento de ellos reportaron incrementos de sus ingresos. Las pérdidas de ingresos fueron más comunes en hogares
con jefes con educación secundaria, baja tenencia de activos y con hijos menores de edad. Por su parte, los hogares también
aumentaron la probabilidad de experimentar situaciones de inseguridad alimentaria. El 38,6 por ciento de los hogares reportaron
haberse quedado sin alimentos en los 30 días anteriores a la encuesta por falta de recursos; 4,6 puntos porcentuales por encima de
la cifra reportada a mediados de 2021 y 16,6 puntos porcentuales por encima de la cifra pre-pandemia. Para compensar la pérdida
de ingresos asociada a la pandemia y continuar cubriendo sus necesidades básicas, el 77,5 por ciento de los hogares debieron
recurrir al menos a un nuevo mecanismo de apoyo. Entre las estrategias utilizadas por los hogares para sobrellevar la pandemia se
encuentran el no pago de obligaciones financieras, el uso de ahorros y el ingreso a la fuerza laboral de adultos y niños.

Distribución entre 
grupos

41,2%
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31,1%
41,0%
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35,2%

26,5% -16,0

-13,2
-15,8
-5,7

-17,9
-16,2
-4,0

-10,5
-13,0



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: 
Inka Mattila, PNUD (Inka.mattila@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

28,5%

36,3%

31,4% 80,8

78,4%

- 34,0%

41,0%

38,4%

37,0%

31,6%

42,8%

86,1

86,4

79,1% 12,0% 49,3% 85,4

-

24,8%

38,6%

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

71,0%

81,0%

Cambio en el % de 
niños en edad escolar 
que asistieron a clases 
presenciales (Finales 
2021 vs. mediados 

2021) (pp)

86,4

36,9% 8,9%

-

86,4

% de niños 
matriculados que 
consideran estar 

aprendiendo menos 
que antes de la 

pandemia

Ingresos

35,0%

Educación (6-17 años)

% hogares con niños 
en edad escolar en los 

que un niño debió 
buscar empleo durante 

la pandemia

% de hogares que 
recurrieron al menos a 

un mecanismo para 
enfrentar el estrés 

financiero en 2021*

8,9%77,5% 24,8%

Finales de 2021 vs. mediados de 2021

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

Mecanismos para sobrellevar la pandemia

Distribución entre grupos
% de hogares que 

reportaron una reducción 
en el ingreso total (Finales 

de 2021 vs. mediados 
2021)

Inseguridad 
alimentaria

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. 

12,5%

8,1%

11,4%

8,9% 22,5%

24,7%

33,4% 34,6%3,2%77,4%

71,2%

76,7%

21,3%75,1%

34,1%

19,1%31,7%

* 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. 

43,0%

87,6

25,4%

88,6

33,7%

Aproximadamente cuatro de cada cinco hogares con hijos menores de edad recurrieron al menos a una de estas estrategias durante
la pandemia. Uno de los datos que más llama la atención, es que en el 8,9 de los hogares con niños en edad escolar un niño debió
buscar empleo como mecanismo para mitigar el estrés financiero asociado a la crisis del COVID-19. Esta cifra ascendía al 12,0 por
ciento de los hogares con baja propiedad de activos y al 12,5 por ciento de los hogares donde el encuestado fue adultos de 65 años
o más. Por otro lado, el sistema educativo dominicano pasó de cierres totales y parciales durante el primer semestre de 2021 a una
apertura casi total durante el segundo semestre; permitiendo que la tasa de asistencia presencial aumentara en 86,4 puntos
porcentuales, situándose en 94,3 por ciento (una de las más altas de la región). No obstante, una cuarta parte de los encuestados
(24,8 por ciento) consideraba que los niños están aprendiendo menos que en el periodo pre-pandemia; esta percepción es aún
mayor entre los hogares con jefes con educación superior (34,6 por ciento). Esta percepción da cuenta de los retos que aún tiene por
delante el sistema educativo del país en términos de calidad.

    Finales de 2021 
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https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps


Key indicators: Individuals (18+ years old) Figure 1: Transitions in the labour market

Overall
Females
Males
18 to 25 years old
26 to 45 years old
46 to 64 years old
65 and older
Primary or less
Secondary
Tertiary and more
Source:  LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

Saint Lucia is one of the countries in the Caribbean most heavily impacted by the Covid-19 pandemic, with cases and deaths being
among the highest in the subregion as of February 2022. The economic consequences of the pandemic have also been dire for
the island, which relies heavily on international tourism. In 2020, the contraction in real GDP of 20.4 per cent was the second
largest in Latin America and the Caribbean. The recovery, in turn, has been far from complete: GDP is estimated to have grown by
6.6 per cent in 2021. By the end of 2021, the effects of the pandemic on labour market dynamics were still evident, and the
recovery was proving slow—some 18.0 per cent of those who had been employed before the pandemic lost their jobs. While 6.9
per cent of these chose to remain in the labour force, 11.1 per cent opted to drop out altogether. Older adults were hit hardest by
these changes: 41.4 per cent lost their jobs. Conversely, 41.2 per cent of those who were economically inactive before the
pandemic entered the labour market. Three out of every four young people (those aged 18–24) and three out of five people with
secondary education became economically active. Some 76.6 per cent of those entering the labour market found work. Of these,
only 34.9 per cent were formal jobs. According to the survey, some 44.2 per cent of those who held formal jobs, were unemployed
or were economically inactive pre-Covid had become informal workers by late 2021. Three out of four young people (those aged
18–24) moved into informal employment during the pandemic, revealing a deterioration in employment conditions. The time spent
on unpaid care work in the home increased as a result of the pandemic, especially for women. In mid-2021, 58.4 per cent of
women and 48.6 per cent of men reported that they were spending more time providing support for their children’s schooling. This
gap narrowed slightly by the end of the year when the share of women doing so dropped to 51.1 per cent (down 7.3 percentage
points) and that of men to 44.0 per cent (down 4.6 percentage points).

COVID-19 IN LAC
SAINT LUCIA
2021 LAC HIGH FREQUENCY PHONE SURVEYS: Results Phase II, Wave 2

September 2022

45.7%

Childcare

Change in % of population 
reporting an increase in 
time spent supporting 
children's education 

activities (compared to pre-
pandemic) between mid-

2021 and end of 2021 (pp)

-4.6
2.6
-5.7

-11.9
3.6

18.0%
22.5%
14.0%
18.7%
16.2%

19.6%
59.9%20.7%

10.1%

24.3%

75.5%
45.6%
32.5%
49.3%

-5.8
-7.3

Labour

% of employed 
population (pre-
pandemic) who 
lost their pre-
pandemic job

48.7%
40.5%

Distribution among 
groups

% of inactive 
population (pre-
pandemic)  who 

entered the 
labour market

% of formal, 
unemployed or 
inactive (pre-

pandemic) who were 
working and 
transited into 

informality

44.2%

44.2%
45.4%
42.3%

Government transfers and changes in approaches to generating income for the population have fallen short of mitigating the
adverse effects of the pandemic on household welfare. By late 2021, some 34.9 per cent of households reported drops in their
income compared with the middle of the year. These changes had the greatest impact on households with lower asset availability
and less educated heads. To offset them, households were forced to resort to coping strategies that included not paying financial
obligations, using savings and adults and children who were previously economically inactive entering the workforce. Specifically,
some 72.8 per cent of households made recourse to at least one of these mechanisms to cope with the financial stress caused by
the pandemic. This figure was as high as 81.0 per cent in households with children under 18. Specifically, in 6.1 per cent of
households with school-age children, a child had to seek employment during the pandemic. This figure was even higher among
households with lower asset holdings (11.1 per cent).

-0.3
-3.4

-22.5

16.8%
41.4%

41.2%
36.0%
54.6%
75.8%
55.1%
19.4%
17.0%



Figure 2: Households reporting a change in income (%) Figure 3: Household that ran out of food (%) 
End of 2021 vs. Mid 2021 End of 2021 

Key indicators: Households and children

Overall

HH w/o children (0-17)

HH with children (0-17)

HH with elderly (65+)

HH with 0-1 asset

HH with 2-3 assets

HH education - Primary or less

HH education - Secondary

HH education - Tertiary or more

Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

HIGH FREQUENCY PHONE SURVEY

This note was prepared by Adriana Camacho, Estefany Hernández, Pablo Hernández, and Laura Tenjo from the SDG and Development Policy Team at the UNDP Regional Bureau for Latin America and the 
Caribbean.
Contact for additional information:
Valerie Cliff, PNUD (Valerie.cliff@undp.org; policyresponse.lac@undp.org)

41.9%

33.5%

41.7%

42.8%

6.3

74.4% 7.1%

1.0%

30.1%

23.2%

40.0%

32.3%

24.5%

1.6%

3.6%

8.5%

1.7

1.1

The World Bank and UNDP conducted a multi-wave High-Frequency Phone Survey (HFPS) in 2021 to assess the impact of the coronavirus pandemic on the welfare of Latin
American and Caribbean households. The second wave was collected between November and December 2021, and the data is nationally representative for 22 countries:
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia and Uruguay. The HFPS provides information on the welfare impacts that households experienced with respect to food insecurity, changes in
employment, income changes, access to health and education services, and coping mechanisms. For further information see Chapeau Phase II, wave 2.

16.3% 71.1%

66.0%

72.0%

32.4%

72.4%

27.4%

44.8%

37.8%

Source: World Bank and UNDP LAC High Frequency Phone Surveys, Phase II, Wave 2

72.8%

66.5%

33.5%

Food Insecurity

% households that ran 
out of food (last 30 days)

Education (6-17 yo)

Change in the % of 
school-age children who 
attended face-to-face 
classes (End 2021 vs. 

Mid 2021) (pp)

* Coping mechanisms are the strategies used to cope with the financial stress generated by the reduction in income during the pandemic. Particularly, non-payment of 
financial obligations, use of savings and entry into the labour force.

-4.6

1.4

39.2%

-

33.2%

31.6%

Distribution among groups % households that report a 
reduction in total income 

(End of 2021 vs. Mid 2021)

% of households that 
resorted to at least 

one coping 
mechanism to 

manage financial 
stress in 2021*

32.9%

Despite all these efforts to meet their basic needs, one-third of households (33.2 per cent) experienced food insecurity in the 30
days leading up to the survey due to a lack of means. This figure is just 1.9 percentage points lower than in mid-2021 and remains
19.5 percentage points above where it stood before the pandemic started. Food insecurity was even more severe for households
with low asset ownership (45.3 per cent) and those whose heads had primary education or less (40.0 per cent). Turning to
education-related indicators, although the in-person school attendance rate fell by 1.3 percentage points between mid- and late
2021, Saint Lucia had the highest face-to-face schooling rates in the region (96.2 per cent). Despite this, the country’s education
system is yet to recover fully from the ravages of the pandemic. Some 39.2 per cent of respondents said they thought children
were learning less than before the pandemic. This downturn in the quality of education could affect not only the future welfare of
households but also the accumulation of human capital over time.
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mechanism
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https://www.undp.org/latin-america/publications/2021-high-frequency-phone-surveys


Indicadores: Individuos (mayores de 18 años) Figura 1: Transiciones en el mercado laboral

Total -18,5

Rural -14,7

Urbana -18,9

Mujeres -15,9

Hombres -24,0

18 a 25 años -13,2

26 a 45 años -24,9

46 a 64 años -13,6

65 y mayores 27,9

Primaria o menos -10,9

Secundaria -15,9

Terciaria y más -40,4
Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2

COVID-19 EN ALC
URUGUAY
ENCUESTAS TELEFÓNICAS DE ALTA FRECUENCIA EN ALC 2021. Resultados de la Fase II, Ola 2 

Septiembre de 2022

45,8%

32,0%

18,3%

21,6%

Según la Encuesta Nacional de Hogares, la pobreza había aumentado en 12,0 puntos porcentuales al cierre de 2020. Aunque en
menor proporción, para finales de 2021 los efectos negativos de la pandemia en el bienestar de los hogares continuaban siendo
evidentes. El 17,6 por ciento de los hogares reportaron disminuciones en sus ingresos al compararlos con los de mediados de
2021. Los hogares con hijos dependientes, con menor tendencia de activos y ubicados en zonas rurales fueron los más afectados
por las pérdidas de ingresos. Aun cuando un 14 porciento de los hogares reporto un incremento de sus ingresos en este mismo
periodo de tiempo. Adicionalmente, el 12,6 por ciento de los hogares reportaron haberse quedado sin alimentos en los 30 días
anteriores a la encuesta. Esta situación de inseguridad alimentaria fue más frecuente en hogares rurales, con hijos menores de
edad y jefes menos educados. El 56,7 por ciento de los hogares debieron recurrir al menos a un nuevo mecanismo para
compensar las pérdidas de recursos asociadas a la pandemia.
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Si bien Uruguay tuvo un manejo relativamente exitoso en la contención del contagio del COVID-19 en 2020, su PIB cayó un 5,9 por
ciento en 2020. Un número excepcionalmente alto de casos de COVID-19 per cápita a principios de 2021 extinguió las
expectativas de una rápida recuperación, a pesar de un buen despliegue de vacunación y un incremento sustancial en las
exportaciones. Aunque se estima que el PIB creció un 4,4 por ciento en 2021, a finales de año aún se observaban los efectos
adversos de la pandemia sobre el mercado laboral. El 18,3 por ciento de los trabajadores había perdido su empleo pre-
pandémico; de estos, el 8,6 por ciento estaba desempleado y el 9,7 por ciento restante abandonó la fuerza laboral. Los adultos
mayores y las personas menos educadas perdieron su empleo con mayor frecuencia. Contrarrestando estas salidas, el 38,7 por
ciento de la población inactiva antes de la pandemia ingresó a la fuerza laboral. Esta situación fue más recurrente en zonas
rurales, donde uno de cada dos inactivos transitó hacia la actividad. Para los jóvenes y los adultos jóvenes la tasa de ingreso a la
fuerza laboral fue del 68,8 por ciento y 67,8 por ciento, respectivamente. El 52,2 por ciento de los trabajadores formales,
desempleados o inactivos se convirtieron en trabajadores informales. Tres de cada cinco trabajadores ubicados en zonas rurales,
con 65 o más años, o con educación superior transitaron hacia la informalidad para finales de 2021. La aumentó el tiempo
dedicado a trabajos no remunerados. Para mediados de 2021, más de la mitad de los encuestados consideraban que el tiempo
dedicado al acompañamiento de las actividades educativas de los niños había aumentado; pero para finales de año esa cifra
había disminuido 18,5 puntos porcentuales, ubicándose en un 33,7 por ciento. Esta disminución fue más marcada para la
población con educación superior, pasando del 70,2 al 29,8 por ciento.
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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

Rural

Urbana

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: 
Stefan Liller, PNUD (Stefan.liller@undp.org; policyresponse.lac@undp.org )

Esta cifra fue mayor para hogares con hijos dependientes, con jefes menos educados y con menor propiedad de activos. Una de
las estrategias empleadas para hacer frente al estrés financiero producido por la pandemia, fue el ingreso a la fuerza laboral de
niños en edad escolar. Aunque este mecanismo fue utilizado solo por el 4,5 por ciento del total de los hogares, la cifra ascendió a
11,7 por ciento para los hogares con menor propiedad de activos. Entre mediados y finales de 2021, la proporción de niños en
edad escolar que asistieron a clases presenciales aumentó 67,2 puntos porcentuales; ubicándose en un 94,6 por ciento, una de
las más altas de la región, gracias a la reapertura total de las escuelas durante el segundo semestre de 2021. A pesar de este
aumento en la tasa de educación presencial, una cuarta parte de los encuestados considera que los niños están aprendiendo
menos que antes de la pandemia. Esta percepción, en particular resulta mayor para hogares con un mayor nivel de educación.
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Distribución entre grupos

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

56,7%

47,0%

58,1%

68,3%

4,2%

Educación (6-17 años)

24,5%

25,5%

-

24,5%

17,5%

23,9%

% de hogares que 
reportaron una 
reducción en su 

ingreso total 
respecto a mediados 

de 2021

4,5%

12,6%

20,3%

11,5%

8,4%

17,6%

-

4,5%

5,8%

47,0%

% de hogares que se 
quedaron sin alimentos

 (últimos 30 días)

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 II, Ola 2.
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Finales de 2021 

* 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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Todo Área Composición del hogar Posesión de activos Nivel educativo del jefe

https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/encuestas-telefonicas-de-alta-frecuencia-hfps
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