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Las presiones sobre el bienestar de los mexicanos se mantienen, el desequilibrio social, laboral y 

económico que se gestó durante los años previos ha trascendido a la presente administración. En 

poco ayudó el diagnóstico y estrategias que en el corto plazo se han implementado, continuar 

bajo la inercia de un modelo económico basado en las exportaciones no funciona cuando la des-

aceleración llegó justamente por dicho sector. El problema ha tocado al bienestar de la pobla-

ción, particularmente porque su ingreso salarial va en retroceso. El daño no es menor, cuando se 

observan las cifras del segundo trimestre de 2013 puede observarse que aun los ingresos nomi-

nales sufren los estragos de un mercado laboral que contrata menos y que paga mal. 

El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) es una referencia a la que no se le otorga la 

debida atención. Derivado de las encuestas trimestrales de empleo permite dilucidar si las condi-

ciones laborales generan el ingreso suficiente para que las personas puedan adquirir una canasta 

alimentaria definida como básica para alcanzar un bienestar mínimo o si además tienen los re-

cursos suficientes para superar lo definido como bienestar. El primer concepto es contundente, 

si no se percibe el dinero suficiente la capacidad para consumir alimentos se ve seriamente com-

prometida.  

El problema que el ITLP muestra es que la precarización del empleo sigue su marcha, hay un 

avance tanto a nivel urbano como rural. El avance del ITLP lo coloca en un nivel no visto desde su 

primer registro. Lamentablemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) no presenta los registros históricos por un cambio en la metodología, sin embar-

go  se puede afirmar que los resultados contabilizados durante la crisis del 2009 fueron menos 

desfavorables que los actuales. Parte de la explicación radica en que la recesión sigue afectando 

a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas. Además las políticas aplicadas en los 

últimos años del sexenio de Felipe Calderón terminaron por minar al mercado interno y a las 

condiciones de contratación de los trabajadores. 

 A tasa anual el ITLP aumentó en 5.8%, ello a pesar de que se registró un incremento del PIB de 

1%. En el entorno urbano el ITLP avanzó 5.9% y en el rural 5.6%. A nivel estatal solamente 7 enti-

dades de la república presentaron una baja en la precariedad que el ITLP reporta, el resto vio cre-

cer la marginación. Baja California, Colima, Estado de México, Jalisco y Michoacán fueron los es-

tados en donde el aumento fue mayor a 10%. 
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Lo anterior se presentó a pesar de que la presión de la  inflación disminuyó: la razón se encuentra en que el 

ingreso derivado de trabajo perdió poder adquisitivo aun con una moderación en la elevación de los precios. 

En términos de precios del 2010 el ingreso per cápita cayó 4.8% anual pero cuando la comparación se realiza 

utilizando los precios de la canasta alimentaria la contracción fue de 8%. Aun en términos corrientes se tiene 

una disminución anual de 0.5%. En conjunto todo ello expresa un hecho innegable, la desaceleración de la 

economía afecta a un mercado laboral que tiene una falla estructural: bajos salarios que causan pobreza y 

debilidad en el mercado interno. 

Lo anterior debe llamar a una profunda reflexión sobre cómo reactivar el mercado interno, fomentar la inver-

sión y la mejora en las remuneraciones de los trabajadores. Un  pacto por el desarrollo productivo de México 

es necesario, evitar dañar a la economía con mayores impuestos y competencia desleal, como la que el Dra-

gon Mart representa deben ser algunos de los pasos a seguir. Para el segundo año de la nueva administración 

se requieren nuevas estrategias, los saldos económicos y sociales del primero continúan en la línea de preca-

riedad heredada por su antecesor, algo que presionará el tejido social del país.   



ITLP Segundo trimestre 2013  Variación anual 

Nacional 5.8 

Urbano 5.9 

Rural 5.7 

    

Entidades federativas   

    

Aguascalientes 7.2 

Baja California 15.3 

Baja California Sur 3.6 

Campeche -2.7 

Coahuila -12.4 

Colima 20.5 

Chiapas 2.9 

Chihuahua -2.7 

Distrito Federal 4.3 

Durango 5.6 

Guanajuato -0.8 

Guerrero 6.3 

Hidalgo 2.0 

Jalisco 17.1 

Estado de México 15.3 

Michoacán 14.8 

Morelos 5.5 

Nayarit 2.2 

Nuevo León 2.4 

Oaxaca 5.6 

Puebla 4.1 

Querétaro 6.6 

Quintana Roo -3.4 

San Luis Potosí -4.3 

Sinaloa 5.0 

Sonora -2.0 

Tabasco 2.5 

Tamaulipas 0.8 

Tlaxcala 0.5 

Veracruz 6.3 

Yucatán 7.7 

Zacatecas 5.4 

Fuente:  CONEVAL 
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Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó los resultados a nivel 

nacional del índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) del segundo trimestre de 2013. Con respecto 

al trimestre anterior, el ITLP se incrementó 1.3%, en tanto que en términos anuales el índice creció 5.8% 

Fuente:  CONEVAL 

Lo anterior se da ante un escenario en donde las líneas de bienestar mínimo exhiben un movimiento ligero a 

la baja, es decir, los precios de la canasta básica alimentaria han frenado su crecimiento en los últimos me-

ses.  Por lo tanto, el aumento en el ITLP se debe en gran medida a la notable disminución sufrida por el ingre-

so laboral per cápita durante el segundo trimestre del año ya que los salarios reales presentaron una caída 

de 4.8% e incluso en términos nominales se aprecia un retroceso de 0.5% con respecto a 2012. Tal situación 

implica que aun cuando se tiene una canasta básica más accesible, el nivel de los ingresos laborales no es 

suficiente para adquirirla. 

Fuente:  CONEVAL 
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Mercado Laboral 

Con información al segundo trimestre de 2013, la población económicamente activa aumentó 0.8% con res-

pecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el incremento en la población desocupada fue de 

4.9%. 

Al analizar la composición de la población ocupada se observa lo siguiente: 

 

 La población ocupada se incrementó en 0.5% impulsada por el crecimiento presentado por los trabaja-

dores subordinados y remunerados (1.7%) y los trabajadores por cuenta propia (0.8%), no obstante, el 

número de empleadores sufrió una reducción significativa de 4.9%, situación que podría complicar la 

generación de nuevas plazas laborales en el futuro. 

 

 Los trabajadores que no reciben ingresos disminuyeron en 4.4% debido en parte  a que el número de 

personas que perciben hasta dos salarios mínimos se incrementó 6.4%, sin embargo los trabajadores 

que obtenían más de 5 salarios mínimos se redujeron en 4.6%. En este sentido, aunque más personas 

reciben una remuneración por su trabajo, el nivel de las mismas todavía se encuentra en niveles muy 

bajos, lo cual poco ayuda a solucionar la precariedad del mercado laboral. 

 

 Por su parte, los trabajadores con acceso a las instituciones de salud se incrementó en 2.8%, en tanto 

que aquellos que no cuentan con esta prestación exhibieron una disminución marginal de 0.7% toman-

do en consideración que más de 31 millones de mexicanos presentan esta condición. 

 

 En materia de subocupación, los trabajadores que tienen un grado de educación más elevado (media 

superior y superior) sufrieron un incremento de 2.3, mientras que aquellos con niveles más bajos 

(primaria incompleta) presentaron una reducción de 5.2%. 

 

 La población ocupada en el sector informal se redujo en 1.2%, sin embargo todavía se debe poner es-

pecial atención a esta situación del mercado laboral de nuestro país ya que más de 14 millones de per-

sonas se encuentran inmersas en el sector informal. 
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Fuente:  INEGI 
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