
En su artículo “México: Tras 3 años, la pobreza laboral urbana ya muestra niveles más bajos a 
prepandemia” analiza el comportamiento de la pobreza laboral urbana en el país, así como, en las 
entidades federativas.

Especialista en temas de inclusión y educación financiera, pobreza, desigualdad, grupos 
vulnerables y política social; y en evaluación de diseño, operación, resultados e impacto.

Fue evaluador de programas e instituciones de gobierno como: Oportunidades, LICONSA, 
DICONSA y Pronósticos de la Asistencia Pública, entre otros.

Ha sido Consultor/Investigador para varias instituciones como: el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), El Colegio de México, A. C. (COLMEX), la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Economista Senior en Grupo BBVA México.
Maestro en Economía por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Guillermo Jr. Cárdenas Salgado
(Grupo BBVA México)

“La informalidad laboral es uno de 
los sectores más vulnerables a la 

pobreza laboral, ya que no garantiza 
salarios justos”

Mario Álvarez, Editor en el periódico 
digital El CEO, 2023.

José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentación del artículo 
“Desigualdades, inclusión laboral y futuro del trabajo en América Latina”, 
modalidad virtual, 27 de junio de 2023 (CEPAL, 2023):

La desigualdad de ingresos y el debilitamiento de los mecanismos de movilidad social y 
de cohesión social continúan siendo elementos esenciales del descontento y de las 
fracturas en los pactos sociales que se han observado en varios países de América Latina 
y el Caribe.

Los mercados laborales pueden ser transmisores y reproductores de desigualdad, 
inequidad y discriminación y, con ello, deteriorar la cohesión social, o bien pueden 
funcionar como grandes motores de movilidad social y permitir el incremento de los 
ingresos, el cumplimiento de los derechos laborales y la mejora de los niveles de vida.

La inclusión laboral y la promoción de mercados laborales dinámicos son un componente 
esencial de cualquier estrategia para reducir la desigualdad y crear un mejor futuro del 
trabajo.

Pobreza laboral: es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no 
es suficiente para alimentar a todos sus miembros (México, ¿Cómo Vamos?, 
2018).

Inflación: es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes 
y servicios de una economía a lo largo del tiempo (Banco de México, 2022).

Salario real: es el verdadero poder adquisitivo que tiene un salario. Se obtiene 
al descontar el efecto de la inflación y se calcula dividiendo el salario nominal entre 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (Grupo BBVA, 2023).

Salario nominal: se refiere a la cantidad monetaria que recibe una persona 
trabajadora por parte del empleador, según el trabajo que realiza por determinado 
tiempo (Grupo BBVA, 2023).

Entre el primer trimestre de 2022 y el 
primer trimestre de 2023, la pobreza 

laboral en México disminuyó en mayor 
medida en el ámbito rural (2.3 puntos 

porcentuales) que en el urbano (0.7 puntos 
porcentuales), al pasar de 51.9% a 49.6% 

y de 34.7% a 34.0%, respectivamente 
(Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, 2023).

En el Estado de México, en el primer 
trimestre de 2023 el 34.6% de la 

población tuvo un ingreso laboral que no 
le permitió adquirir la canasta 

alimentaria (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, 2023).

La población del Estado de México 
percibió un ingreso laboral real per cápita 
de $2,965.24 pesos mensuales durante el 
primer trimestre de 2023, mientras que en 
el cuarto trimestre de 2022 el ingreso fue 

de $2,720.68 pesos mensuales, por lo que 
tuvo un incremento de $244.56 pesos 
(Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, 2023).
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La pobreza laboral en América Latina

(Grupo BBVA México, 2023).
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La inflación es un mecanismo de empobrecimiento de la población, particularmente la de 
menores ingresos.

Un aumento sostenido de precios puede incrementar la pobreza de dos formas:

1. Disminuyendo el ingreso disponible.

2. Mermando los salarios reales cuando los nominales crecen a una menor velocidad que los      
precios.

Un aumento sostenido en el nivel general de precios tiene efectos adversos en el bienestar de 
la población, especialmente si los componentes principales de la canasta son artículos de 
primera necesidad, alimentos y energía.

Si los ingresos reales de los hogares se ven disminuidos puede llevar a que los miembros 
deban incrementar el número de horas de trabajo, ya sea en el mismo empleo o buscando una 
adicional para poder mantener el mismo nivel de consumo. 

El fenómeno inflacionario tiene efectos directos en los mercados laborales de América Latina y 
el Caribe, la calidad de vida y la pobreza de la población.

Pobreza laboral para América Latina y el Caribe (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023)

Pobreza laboral por género (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023)

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2023).
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Efectos de la inflación en los mercados laborales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023)

La gráfica 1 muestra que la evolución de los pobres laborales no 
es homogénea entre los países y, además, se observó un 
incremento durante los años previos a la pandemia, excepto en 
el caso de México.

Durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, todos los 
países experimentaron aumentos significativos de la pobreza 
laboral.

Salvo por Bolivia, el resto de países presenta un mayor rezago, lo 
cual evidencia que, más de dos años después del inicio de la 
crisis, los efectos permanentes han prevalecido, sobre todo en 
un nuevo contexto de alta inflación y volatilidad.

A raíz de la pandemia se registró un aumento significativo en los 
niveles de pobreza laboral tanto de hombres como de mujeres.

La gráfica 2 muestra que los niveles de pobreza laboral entre 
hombres y mujeres presentan una diferencia de 3.7 puntos 
porcentuales.

En 2022, el 17.2% de los hombres en América Latina se 
encontraban en condición de pobreza laboral.

Para el mismo año, el 20.9% de las mujeres en América Latina se 
encontraban en condición de pobreza laboral.

Grafica 2. Nivel de pobreza laboral por género en 2022 
en América Latina
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2023).

Gráfica 1. Tasas de pobreza laboral promedio antes y 
después de la pandemia, países seleccionados

Pobreza laboral en México (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2023)

El 37.7% de la población a nivel nacional tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria.

Entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, el porcentaje de la pobreza laboral presentó una disminución a nivel nacional 
de 1.1 puntos porcentuales.

En 19 de las 32 entidades federativas se presentó una reducción de la pobreza laboral entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre 
de 2023.

El ingreso laboral real per cápita tuvo un incremento anual de 7.3%, al pasar de $2,850.25 a $3,058.60, entre el primer trimestre de 2022 y 
el mismo trimestre de 2023.
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