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* Esta nota fue preparada por Adriana Camacho y Pablo Hernandez del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Agradecemos a Paulo Vaz 
por producir un primer borrador de esta nota. El trabajo fue posible gracias al apoyo financiero de la Vicepresidencia Regional para América Latina y el 
Caribe del Banco Mundial y la iniciativa Facilidad de Financiamiento Rápido (RFF) del PNUD. La colaboración se basa en los esfuerzos del Banco Mundial 
en una primera fase, cuando se recopilaron tres olas de datos en 13 países de ALC entre mayo y agosto de 2020. 

Mensajes clave:

• En promedio, el 69,7% de los hogares en los países de ALC utilizó al menos un mecanismo de 
adaptación para mitigar las dificultades financieras y hacer frente a la inseguridad alimentaria. 
La exposición de los hogares a la inseguridad alimentaria depende estrechamente de que tan 
dependientes sean de estos mecanismos de adaptación.

• Para hacer frente a los gastos básicos de salud, educación y alimentación, el 59,3% de los hogares 
decidió utilizar sus ahorros, el 33,1% se vio obligado a interrumpir el pago de alquileres o préstamos 
y, finalmente, el 38,1% y el 4,8% de los hogares, respectivamente, informó que, ya sea un adulto 
previamente inactivo o algún niño en edad escolar, se vio en la obligación de buscar trabajo.

• Aunque de baja prevalencia, la entrada prematura de los niños al mercado laboral es lamentable, 
ya que podría tener consecuencias de largo plazo en su acumulación de capital humano. En toda la 
región, altas tasas de niños en edad escolar que ingresan a la fuerza laboral coinciden con altas tasas 
de deserción escolar.

• Los hogares en áreas rurales, aquellos con menos activos, los encabezados por personas con 
menores niveles de educación y aquellos expuestos a la pérdida de empleos como consecuencia 
de la pandemia, tienen una mayor probabilidad de reportar la necesidad de adoptar al menos un 
mecanismo de adaptación.

• Durante la pandemia, los hogares enfrentaron eventos estresantes, como la pérdida de empleos, 
directamente relacionados con la dependencia a los mecanismos de adaptación. Sumado a eso, 
el deterioro de la salud mental fue de la mano con la adopción de estrategias para enfrentar las 
dificultades financieras, así como de la percepción de un aumento de la violencia doméstica en el 
vecindario.

• Las dificultades económicas y los problemas de salud mental están relacionados con la percepción 
de un aumento de la actividad delictiva en el barrio. En promedio, el 43,1% de los hogares informó 
que la inseguridad en sus barrios había aumentado con respecto al período previo a la pandemia. De 
manera similar, el 24,6% reportó un aumento de la violencia doméstica en sus vecindarios.
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Para seguir monitoreando las consecuencias de la pandemia del COVID-19 sobre el bienestar de los hogares 
en América Latina y el Caribe, el Banco Mundial y el PNUD unieron esfuerzos para implementar la segunda 
fase de las Encuestas Telefónicas de Alta Frecuencia (HFPS) en América Latina y el Caribe (ALC) en 20211. 
La primera ola de esta segunda fase se realizó entre mayo y julio de 2021, y la segunda ola entre octubre de 
2021 y enero de 2022. Esta nota se enfoca en las consecuencias de las dificultades financieras que sufrieron 
los hogares en ALC durante la crisis del COVID-19 y en las diferentes estrategias que implementaron para 
hacer frente a las dificultades. Su objetivo es arrojar luz sobre el papel de las respuestas conductuales en la 
determinación de los efectos sobre el bienestar en un futuro post-pandémico.

Dificultades financieras y estrategias de adaptación durante la pandemia en ALC

En promedio, el 69,7 % de los hogares en los países de ALC han tenido que utilizar al menos 
un mecanismo de adaptación para lidiar con las dificultades financieras. Estos incluyen verse 
obligados a gastar sus ahorros, interrumpir los pagos de alquileres o préstamos, o ingresar a 
la fuerza laboral. Los hogares en Haití, Ecuador y Colombia fueron más propensos a recurrir a una de 
estas estrategias (86,8%, 82,5% y 82,3% de los hogares, respectivamente). En contraste, los hogares en 
Uruguay, Argentina y Guatemala parecen haber experimentado menos dificultades para adaptarse a los 
desafíos económicos asociados a la pandemia: solo el 56,7%, 59,3% y 60,0% de los hogares en esos países, 
respectivamente, informaron el uso de al menos una estrategia de adaptación (gráfica 1).

1 Las olas 1 y 2 de la segunda fase de la encuesta se recolectaron en 22 países (Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Dominica, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay) y son 
representativas de la población adulta (18+) con teléfono a nivel nacional. La ola 1 también incluyó datos de Brasil y Antigua y Barbuda, los cuales se excluyeron 
de este análisis para garantizar la comparabilidad de los resultados de ambas olas. A menos que se indique lo contrario, todos los indicadores posteriores que se 
refieran a mediados de 2021 y finales de 2021 corresponden a los datos de la última ola de HFPS 2021.
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Gráfica 1. Porcentaje de hogares que recurrieron a al menos una estrategia de adaptación para enfrentar las 
dificultades económicas en ALC, por país.
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2.  
Nota: Mecanismos de adaptación incluye gasto de ahorros, interrupción de pagos de alquileres o préstamos, e ingreso a la fuerza laboral.

Los hogares en áreas rurales, aquellos con menos activos, y los que perdieron empleos, tienen 
más probabilidades de haber estado expuestos a dificultades financieras, como lo demuestra su 
uso de estrategias de adaptación. En zonas rurales, la prevalencia de este tipo de mecanismos supera 
en 4 puntos porcentuales a la de zonas urbanas (gráfica 2). En la misma línea, los hogares encabezados por 
personas con educación secundaria tienen más probabilidades de recurrir a estas estrategias en comparación 
con aquellos encabezados por personas con educación terciaria o superior, con una diferencia de 6,6 puntos 
porcentuales. Tomando como definición la propiedad de activos, las dificultades financieras y la dependencia 
de mecanismos de adaptación también fue más común entre los hogares vulnerables (aquellos sin activos 
reportados) con respecto a los hogares más “ricos” (aquellos con tres activos reportados), con 18,2 puntos 
de diferencia2. Los hogares expuestos a pérdidas de empleo -medidos por cambios de la condición de los 
encuestados principales, de empleados a desempleados/inactivos-, tenían 12,7 puntos porcentuales más de 
probabilidad de haber usado estrategias de adaptación que aquellos que no experimentaron pérdidas de 
empleo (gráfica 2).

2 La propiedad de activos del hogar se refiere a la posesión de una motocicleta, una lavadora y/o una computadora o tableta. 
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Gráfica 2. Porcentaje de hogares que recurrieron al menos a un mecanismo de adaptación para hacer frente 
a las dificultades financieras en ALC, por características de los hogares.
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2.
Nota: Mecanismos de adaptación incluye gasto de ahorros, interrupción de pagos de alquileres o préstamos, e ingreso a la fuerza laboral.
 

Hacia fines de 2021, la mayor prevalencia de estrategias de adaptación financiera durante la 
pandemia fue de la mano de una mayor exposición a la inseguridad alimentaria. Existe evidencia 
de una correlación positiva entre la proporción de hogares que informaron haber estado expuestos al menos 
a un tipo de inseguridad alimentaria en los 30 días anteriores a la encuesta y la proporción que informó 
recurrir al menos un m de adaptación. Las formas de inseguridad alimentaria aquí consideradas incluyen 
hogares que se quedaron sin alimentos, no pudieron comprar alimentos de buena calidad o aquellos en los 
que los adultos estuvieron sin comer durante un día completo, dentro de los 30 días anteriores a la encuesta 
(gráfica 3).3

3 Al correlacionar la proporción de hogares que dependían de estrategias de adaptación con la proporción de hogares que reportaron cada tipo particular de 
inseguridad alimentaria, se mantiene el mismo patrón. 
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Gráfica 3. Hogares expuestos al menos a un tipo de inseguridad alimentaria durante finales del 2021 
vs. hogares que recurrieron al menos a un mecanismo de adaptación para enfrentar las dificultades 
económicas durante la pandemia.
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2.
Nota: Haití es un outlier con respecto a la tasa de hogares expuestos a inseguridad alimentaria por lo cual fue excluido. La correlación positiva se mantiene 
cuando se incluye.

Ahorro, y pago de rentas y préstamos durante la pandemia

En promedio, el 59,3 % de los hogares en los países de ALC tuvo que gastar parte de sus ahorros 
durante la pandemia para cubrir gastos esenciales de salud, alimentación y educación. A nivel 
regional, el 28,1% de los hogares reportó no haber gastado ahorros, mientras que el 12,5% no tenía ahorros 
para gastar (gráfica 4). Los hogares de Ecuador, Perú y Colombia tenían una mayor probabilidad de haberse 
visto en la obligación de gastar sus ahorros (71,4% 71,2% y 69,2%, respectivamente). En contraste, los 
hogares en Uruguay, Guatemala y Costa Rica fueron menos propensos a usar sus ahorros para cubrir gastos 
(43,1%, 45,6% y 48,1%, respectivamente).

Como lo demuestra el uso de los ahorros, las dificultades financieras relacionadas con la 
pandemia fueron más frecuentes en los hogares con menor propiedad de activos y en aquellos 
expuestos a la pérdida de empleos. Como se muestra en la gráfica 5, el 64,2% de los hogares sin activos 
tuvo que gastar sus ahorros durante la pandemia, en comparación con el 53,3% de los hogares con tres 
activos reportados. De la misma manera, el 69,8% de los hogares en los que el encuestado principal perdió 
su trabajo gastó sus ahorros. Esto contrasta con los hogares que no experimentaron este choque, entre los 
que solo el 59,7% tuvo que gastar sus ahorros (una diferencia de 10 puntos porcentuales). Ninguna de las 
demás características del hogar juega un rol importante en explicar los cambios provocados por la pandemia 
en las decisiones de ahorro.
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Gráfica 4. Cambios en las decisiones de ahorro de los hogares durante la pandemia en ALC, por país
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Gráfica 5. Cambios en las decisiones de ahorro de los hogares durante la pandemia, por características de 
los hogares
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2.

En promedio, el 33,1% de los hogares en los países de ALC dejó de pagar el alquiler o sus 
obligaciones crediticias. En contraste, el 49,0% de los hogares si pudo continuar pagando el alquiler o sus 
deudas, mientras que el 17,8% no tenía obligaciones de alquiler ni préstamos. A nivel de país, una proporción 
comparativamente mayor de hogares en Colombia, República Dominicana y Ecuador se enfrentaba a la 
perspectiva de tener que suspender los pagos de alquileres o préstamos para satisfacer necesidades más 
apremiantes (53,2%, 47,1% y 43,5%, respectivamente). Por el contrario, los hogares en Guyana, Argentina y 
Guatemala tenían una probabilidad menor de renunciar a sus compromisos de pago (16,5%, 19,6% y 20,3% 
de los hogares, respectivamente) (gráfica 6).

Las interrupciones en los pagos de préstamos o alquileres durante la pandemia fueron más 
frecuentes entre los hogares con menor propiedad de activos, en los de áreas rurales y entre 
aquellos que se enfrentaron a la pérdida de empleos. Los hogares en los que el jefe tiene un nivel 
educativo más bajo (primaria o menos, o secundaria) dejaron de pagar sus préstamos y rentas en mayor 
proporción (aproximadamente 35%) en comparación con los hogares en los que el jefe tiene educación 
terciaria o más (26,8%). De manera similar, el 45,5% de los hogares sin activos reportados dejó de pagar 
préstamos o alquileres, en comparación con el 24,4% de los hogares que reportaron tres activos. Entre los 
hogares en los que los encuestados habían perdido su trabajo, los que tuvieron que interrumpir los pagos 
de préstamos y deudas ascendieron al 43,0%. Esta proporción estuvo cerca de 10 puntos porcentuales por 
encima de la tasa equivalente entre los hogares que no se enfrentaron a la pérdida de empleos (gráfica 7).
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Gráfica 6. Cambios en las decisiones de pagos de renta y deudas de los hogares, por país 
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Gráfica 7. Cambios en las decisiones de pagos de renta y deudas de los hogares, por características de los 
hogares
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2.

Decisiones respecto de la búsqueda de empleo entre los hogares de ALC durante la pandemia

En promedio, el 38,1 % de los hogares en los países de ALC informó que los miembros adultos 
que anteriormente se encontraban inactivos habían comenzado a buscar trabajo como una forma 
de obtener recursos adicionales y mitigar las dificultades financieras derivadas de la pandemia. 
Este ingreso a la fuerza laboral fue más común entre los hogares de Haití, Colombia y Honduras (57,3%, 
56,7% y 49,6%, respectivamente), y menos probable entre los de Argentina, Chile y Santa Lucía (25,3%, 
26,2% y 27,8%, respectivamente) (gráfica 8).

La decisión de buscar trabajo por parte de los miembros adultos del hogar también fue más frecuente entre 
los hogares rurales (43,2%) en comparación con los hogares urbanos (36,4%) (gráfica 9). El hecho de que 
el 43,1% de los hogares encabezados por una persona con educación primaria o menos haya informado que 
miembros adultos hayan tenido que buscar empleo, frente al 28,9% en el caso de aquellos encabezados 
por personas con educación terciaria, demuestra que la capacidad de los hogares para adaptarse a nuevas 
circunstancias respecto de sus medios de vida podría estar influida por las diferencias en el nivel educativo 
del jefe de hogar. Las brechas más amplias, sin embargo, se observan al comparar los hogares vulnerables 
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y los más ricos: entre los que no reportan activos, el 53,6% reportó que un miembro adulto decidió 
incorporarse a la fuerza laboral, mientras que esta condición solo fue compartida por el 28,8% por ciento 
de los hogares que reportaron tres activos. Naturalmente, la exposición a la pérdida de empleo durante la 
pandemia por parte de los encuestados hizo que fuera más probable que en estos hogares se reportara con 
mayor frecuencia la decisión de buscar trabajo por parte de un miembro adulto (51,8%), en comparación con 
los hogares que no experimentaron la pérdida de empleos (33,8%).

Gráfica 8. Decisiones de búsqueda de empleo de los miembros adultos del hogar durante la pandemia, por 
país
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Gráfica 9. Decisiones de búsqueda de empleo de los miembros adultos del hogar durante la pandemia, por 
características del hogar
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2.

A nivel regional, los niños en edad escolar en el 4,8% de los hogares se vieron obligados a 
buscar trabajo durante la pandemia para ayudar a cubrir los gastos básicos del hogar. La entrada 
prematura de niños a la fuerza laboral fue más común en Honduras (13,4% de los hogares), seguido de 
Guyana, Guatemala y Belice (aproximadamente 7%) (gráfica 10). En contraste, esta necesidad fue menos 
frecuente en Chile, Costa Rica y Uruguay, todos con tasas inferiores al 2%. Dicho de otro modo, el 42,1% de 
los hogares no tenía la necesidad de que un niño en edad escolar buscara trabajo, mientras que el 53,1% 
restante pertenecía a hogares sin niños en este rango de edad.
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Gráfica 10. Decisiones de búsqueda de empleo de los niños en edad escolar en el hogar durante la pan-
demia, por país
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2. 
Nota: Los hogares se clasificaron en función de tener hijos en edad escolar que no trabajaban, pero que debían empezar a hacerlo como medida para 
satisfacer necesidades económicas básicas.
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Los hogares de las zonas rurales, aquellos con menos propiedad de activos y los que 
experimentaron pérdidas de empleo, tenían mayor probabilidad de enviar a sus hijos a buscar 
trabajo durante la pandemia. Una mayor proporción de hogares en áreas rurales reportaron esfuerzos 
de búsqueda de empleo por parte de miembros en edad escolar, en comparación con los hogares en áreas 
urbanas (7,4% vs. 4,0%, respectivamente). Esta necesidad también fue más frecuente entre los hogares 
encabezados por personas con niveles educativos máximos de educación primaria o inferior (6,8%), en 
aquellos que no declararon posesión de activos (9,1%) y en los que el principal encuestado había perdido 
su trabajo (5,9%). De hecho, los hogares encabezados por personas con educación primaria o menos tenían 
tres veces más probabilidad de tener un hijo en edad escolar buscando trabajo durante la pandemia que 
aquellos encabezados por personas con educación terciaria o más. Con respecto a la propiedad de activos, 
los hogares sin activos reportados tenían más de cuatro veces más probabilidad de tener un hijo en edad 
escolar buscando trabajo durante la pandemia que aquellos que reportaron poseer tres activos (gráfica 11).

Gráfica 11. Decisiones de búsqueda de empleo de los niños en edad escolar durante la pandemia, según 
características del hogar
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2. 
Nota: Los hogares se clasificaron en función de tener hijos en edad escolar que no trabajaban, pero que debían empezar a hacerlo como medida para satisfacer 
necesidades económicas básicas.
 

Este ingreso prematuro al mercado laboral podría tener consecuencias de largo plazo sobre la acumulación 
de capital humano en la región. Esto es aún más grave si se considera que la búsqueda de empleo por parte 
de menores está positivamente correlacionada con las tasas de deserción escolar a nivel de país (gráfica 
12). En otras palabras, cuanto mayor sea la tasa de niños en edad escolar que ingresan a la fuerza laboral 
durante la pandemia, mayor es la tasa de deserción escolar.
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Gráfica 12. Proporción de hogares que reportaron el ingreso de niños en edad escolar a la fuerza laboral y 
tasa de deserción escolar durante la pandemia
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2. 
Nota: Se calcula la proporción de hogares en los que los niños en edad escolar tuvieron que buscar trabajo con respecto a todos los hogares de la muestra, 
independientemente de que tuvieran hijos. 

Dificultades financieras y percepción de inseguridad

La adopción de los distintos mecanismos adaptación para enfrentar las dificultades financieras por parte 
de los hogares de la región, revela un cambio considerable en su comportamiento como consecuencia del 
profundo impacto económico de la pandemia. Las condiciones económicas que han emergido podrían 
a su vez, afectar las percepciones respecto del crimen y la seguridad en la región. Hay evidencia de un 
aumento percibido en los niveles de inseguridad y violencia en los barrios durante la pandemia (gráfica 
13). En promedio, a finales de 2021, el 43,1% de los hogares en los países de ALC percibía que había habido 
un aumento de la inseguridad y la delincuencia en sus barrios (gráfica 13A), mientras que el 24,6% percibía 
un aumento de la violencia doméstica (gráfica 13B). Este aumento percibido fue compartido por más de 
la mitad de todos los hogares en Ecuador, Colombia y la República Dominicana (56,7%, 51,6% y 51,4%, 
respectivamente). Análogamente, los hogares de Haití, Chile y Colombia tenían más probabilidad de percibir 
un aumento de la violencia doméstica en su barrio (31,2%, 28,7% y 28,0%, respectivamente). En contraste, 
las percepciones de mayor inseguridad y violencia doméstica fueron relativamente poco frecuentes entre 
los hogares de Dominica y El Salvador.



15

Diciembre 2022

DIFICULTADES FINANCIERAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19: ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIÓN Y CONSECUENCIAS ASOCIADAS

Gráfica 13. Porcentaje de hogares que percibieron un aumento de la inseguridad y la violencia doméstica 
en su barrio durante la pandemia en ALC, por país
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2.

La percepción de mayor inseguridad y violencia doméstica es más frecuente entre los hogares que 
viven en áreas urbanas, entre los encabezados por personas con mayor nivel educativo, y entre 
aquellos que experimentaron la pérdida de empleos. El aumento percibido en los niveles de inseguridad 
y violencia intrafamiliar a nivel de barrio es mayor en las áreas urbanas (46,2% y 25,9%, respectivamente) 
que en las áreas rurales (33,9% y 21,1%, respectivamente) (gráfica 14A y gráfica 14B). También hay una 
diferencia de 12 y 5 puntos porcentuales, respetivamente, entre los hogares encabezados por personas con 
educación terciaria o más y aquellos encabezados por personas con educación primaria o menos en lo que 
respecta al aumento percibido en los niveles de inseguridad y violencia doméstica. Asimismo, la percepción 
de un aumento de ambos tipos de conflictos es superior en aproximadamente 4 puntos porcentuales entre 
los hogares que experimentaron la pérdida de empleos. Además, la tasa de pérdida de empleos a nivel de 
país parece estar positivamente correlacionada con un aumento en la inseguridad percibida. Esto debiera 
considerarse en los esfuerzos futuros por estudiar el vínculo entre la pérdida de empleos y el crimen en 
un escenario de post-pandemia. De manera similar, el aumento percibido en los niveles de inseguridad y 
violencia doméstica está estrechamente relacionado con la incidencia de problemas de salud mental 
durante la pandemia (gráfica 15).
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Gráfica 14. Percepción de inseguridad y violencia doméstica en el barrio durante la pandemia en ALC, por 
características del hogar

 A. Percepción de inseguridad   B. Percepción de violencia doméstica
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2.

Gráfica 15. Relación entre el padecimiento de al menos un problema de salud mental con la 
percepción de inseguridad y violencia doméstica en el barrio

 A. Percepción de inseguridad   B. Percepción de violencia doméstica
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La gráfica 16A muestra una correlación positiva entre la proporción de hogares que informaron haber 
recurrido al menos a un mecanismo de adaptación y la proporción de personas que informaron haber tenido 
al menos un problema de salud mental durante la pandemia. Esto da cuenta del alcance del impacto 
negativo de la pandemia sobre el bienestar individual y familiar. Este también puede estar asociado con el 
aumento de la tensión dentro de los hogares, tensión que puede derivar incluso en formas de agresión física 
(gráfica 16B). Además, la brecha entre hombres y mujeres en el tiempo dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado se correlaciona positivamente con la mayor percepción de violencia doméstica en el barrio. 
Esto sugiere que un aumento en la carga de las tareas del hogar puede generar angustia y problemas entre 
los miembros del hogar.

Gráfica 16. Relación entre el uso de al menos a un mecanismo de adaptación, y el padecimiento de al 
menos un problema de salud mental, con el aumento de la percepción de violencia doméstica en el 
barrio
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Fuente: Banco Mundial y PNUD - Encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC, Fase II, Ola 2.
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Consideraciones finales

El impacto financiero de la pandemia en los hogares de ALC fue considerable debido a las cuarentenas 
que redujeron la actividad económica durante períodos prolongados. Este impacto se materializa en las 
difíciles disyuntivas económicas que enfrentan los hogares de la región y su dependencia generalizada a 
recurrir a mecanismos de adaptación para mitigar las dificultades financieras. Los hogares dependían de 
estas estrategias como el gasto de sus ahorros, la interrupción de los pagos de alquileres y préstamos, y 
la movilización de los miembros del hogar, tanto de los adultos como de aquellos en edad escolar, para 
encontrar trabajo. Sin embargo, todos esos factores tienen consecuencias indeseables, como que los niños 
pierdan la oportunidad de aprender dada la urgencia de participar en actividades generadoras de ingresos.

Las condiciones de vida generadas por la pandemia llevaron al 59,3% de los hogares a destinar sus ahorros a 
cubrir gastos básicos de alimentación, salud y educación. De manera similar, el 33,1% de los hogares reportó 
una interrupción en sus obligaciones de alquiler y préstamo. Además, los hogares informaron que el 38,1% de 
los adultos y el 4,8% de los niños en edad escolar ingresaron a la fuerza laboral para aliviar las dificultades 
financieras. La vulnerabilidad económica estructural contribuyó de manera sistemática a la frecuencia con 
la que los hogares se vieron en la necesidad de recurrir a estrategias para enfrentar esta difícil coyuntura. El 
uso de mecanismos de adaptación ocurrió predominantemente en áreas rurales, en hogares encabezados 
por una persona con un nivel educativo más bajo, en los con menos activos y en aquellos que experimentaron 
pérdidas de empleos relacionadas con la pandemia.

En promedio, el 43,1% y el 24,6% de los hogares, respectivamente, han mostrado una mayor percepción de 
inseguridad y violencia doméstica en sus barrios. En este sentido, eventos como la reducción de los ingresos, 
las pérdidas de empleos, el uso de los ahorros y la suspensión del pago de los préstamos son factores 
que, a nivel agregado, están directamente correlacionados con el aumento de la inseguridad y la violencia 
intrafamiliar.

En última instancia, las dificultades financieras que afectaron a los hogares también empujaron a los niños 
en edad escolar a abandonar la escuela y a incorporarse al mercado laboral.


