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Pobreza Laboral – Segundo trimestre 2022 
 

El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) es un indicador que estima el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de forma 

trimestral, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y que permite 

dar seguimiento trimestral a la evolución del ingreso laboral y su relación con el costo de la 

canasta alimentaria, lo que permite obtener el porcentaje de pobreza laboral.  

 

A nivel nacional, entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022, el ITLP 

registró una disminución de 3.9%, al pasar de 1.0882 a 1.0457, respectivamente. La 

magnitud de este cambio se debe a la reducción de 1.6 puntos porcentuales de personas 

en situación de pobreza laboral entre estos periodos, que pasó de 39.9% a 38.3%.  

 

En Querétaro, entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022, el ITLP 

registró un aumento de 2.6% al pasar de 1.0724 a 1.1013, mientras que el porcentaje de 

personas en situación de pobreza laboral entre estos periodos, aumentó de 37.3% a 38.3%. 

 

  

 

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en la ENOE y la ENOE Nueva Edición (ENOEN).  
1 A precios del primer trimestre de 2020.  
*Debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, el INEGI suspendió la recolección de información de la ENOE referente al segundo 
trimestre 2020, por lo cual no se cuenta con el insumo necesario para el cálculo de los indicadores correspondientes a este periodo. 

 

 

 

 

1.0
1.0 1.0 1.1

0.9

1.1 1.1 1.1
1.0

1.2

1.1 1.1 1.1 1.0
1.1 1.1 1.1

-0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

I II III IV I II III IV I ll* III IV I II III IV I II



 

Pobreza laboral 

 

La pobreza laboral o porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la 

canasta alimentaria, se define como el porcentaje de la población que, aun si hiciera uso 

de todo el ingreso laboral disponible en el hogar no podría adquirir los productos de la 

canasta alimentaria. De esta forma, si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la 

canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y disminuye la pobreza laboral 

(CONEVAL, 2007). 

 

De acuerdo con el CONEVAL, algunos de los factores que influyen en el aumento de la 

pobreza laboral son:  

• Una disminución del ingreso laboral real per cápita 

• Aumento en la inflación 

• Disminución de la masa salarial real. 

• Un aumento en la tasa de desocupación. 

 

Ingreso Laboral 

 

El ingreso laboral per cápita se construye a nivel hogar, el procedimiento es a partir de 

sumar el ingreso laboral de todos los integrantes del hogar y dividirlo entre el número de 

integrantes. 

 
 De acuerdo con el último informe sobre Pobreza Laboral de CONEVAL, entre el segundo 

trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022, el ingreso laboral real de los trabajadores 

a nivel nacional tuvo un aumento de 4.8% al pasar de $2,747.68 a $2,880.91, 

respectivamente. En el estado de Querétaro, en el mismo periodo el ingreso aumentó 

1.16%, pasó de $2,910.86 a $2,944.85. 

 

A partir del cuarto trimestre de 2020, en la entidad, el ingreso presentó una tendencia de 

recuperación de forma trimestral después de la pandemia (ver gráfica 1). Derivado de la 

contingencia sanitaria por la COVID-19, la peor caída se observó en el tercer trimestre de 

2020 con un valor de $2,594.58; si se compara con este periodo, al segundo trimestre de   
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2022 hay una recuperación del 13.5%.  Por otro lado, el valor del ingreso laboral de 

Querétaro, es mayor que el valor a nivel nacional, existe una diferencia de casi $64.  

 
 
Grafica 1. Ingreso laboral real1  per cápita (pesos del primer trimestre de 2020) 
Querétaro 
Primer trimestre 2018 – segundo trimestre 2021 
 

 
 
 

 
Fuente: elaboración del CONEVAL con base en la ENOE y la ENOE Nueva Edición (ENOEN).  
1 A precios del primer trimestre de 2020.  
*Debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, el INEGI suspendió la recolección de información de la ENOE referente al segundo 
trimestre 2020, por lo cual no se cuenta con el insumo necesario para el cálculo de los indicadores correspondientes a este periodo. 

 
 

Porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la 

canasta alimentaria (pobreza laboral) 

 

Entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022, el porcentaje de la 

pobreza laboral presentó una disminución a nivel nacional de 1.6 puntos porcentuales al 

pasar de 39.9% a 38.3%, respectivamente. 
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En el mismo periodo la entidad presenta un aumento de 1 punto porcentual en la pobreza 

laboral, al pasar de 37.3% a 38.3%. Entre 2018 y 2022, el porcentaje más alto se presentó 

en el tercer trimestre de 2020 (42.9%). 

 
Gráfica 2. Porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la 
canasta alimentaria 1 
Querétaro 
Primer trimestre 2018 – segundo trimestre 2021 

 

 
 
 
 
Fuente: elaboración del CONEVAL con base en la ENOE y la ENOE Nueva Edición (ENOEN). Línea de pobreza extrema por ingresos. 
*Debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, el INEGI suspendió la recolección de información de la ENOE referente al segundo 
trimestre 2020, por lo cual no se cuenta con el insumo necesario para el cálculo de los indicadores correspondientes a este periodo. 

 

 
Inflación general y comportamiento de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos  

 

Los efectos adversos de una inflación alta y volátil se manifiestan en los ingresos laborales 

de los hogares y sobre la pobreza. Dado que la principal fuente de ingresos de los hogares 

en las economías emergentes y en proceso de desarrollo proviene del trabajo (Banxico, 

2021). 
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Las familias con menores ingresos recienten más un aumento de la inflación tomando en 

cuenta que, sus fuentes de ingreso son limitadas y apenas alcanzan a cubrir sus 

necesidades mínimas.  

 

La inflación general anual promedio del segundo trimestre de 2022 se ubicó en 7.8%, esta 

fue 0.5 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre de 2022 (7.3%) y 1.8 puntos 

porcentuales mayor a la del segundo trimestre de 2021 (6.0%) (CONEVAL, 2022a). 

Adicionalmente, en noviembre y diciembre de 2021 ésta se colocó en un nivel de 7.4%, uno 

de los valores más altos desde enero 2001 (8.1%), (CONEVAL, 2022b). 

 

De manera trimestral, entre el primer y segundo trimestre de 2022, el valor monetario 

promedio de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) (valor monetario de la 

canasta alimentaria) rural y urbana aumentó 2.1% y 2.0%, respectivamente. Ambos 

aumentos son ligeramente superiores a la inflación trimestral promedio de este periodo 

(1.9%). 

 

Anualmente, entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022, la LPEI 

promedio aumentó 12.6% y 12.0% en el ámbito rural y urbano, respectivamente. Ambos 

incrementos son mayores a la inflación anual promedio del primer trimestre de 2022 (7.8%). 

 

Indicadores del mercado laboral 

 

Masa salarial real 

La masa salarial es el monto de las remuneraciones totales de los ocupados. La masa 

salarial se calcula como la suma del ingreso laboral de cada persona ocupada (CONEVAL 

2007). La masa salarial aumentó a nivel nacional 4.5% entre el segundo trimestre de 2021 

y el segundo trimestre de 2021, al pasar de $316,141.87 a $330,521.91 millones de pesos.  

 

Lo anterior representa un incremento de $14,380.02 millones de pesos entre estos 

periodos. Este comportamiento se explica por un menor promedio de los ingresos laborales 

de los trabajadores, principalmente en el ingreso laboral de los trabajadores formales. 
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En Querétaro, el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2021, la masa salarial 

disminuyó 0.6% al pasar de $5,657.69 a $5,630.66 millones de pesos, lo que representa 

una reducción de 27.03 millones de pesos. 

 
Gráfica 3. Masa salarial real 1 (pesos del primer trimestre de 2020) 
Querétaro 
Primer trimestre 2018 – segundo trimestre 2022 
 

 
 

 
Fuente: elaboración del CONEVAL con base en la ENOE y la ENOE Nueva Edición (ENOEN).  
1 A precios del primer trimestre de 2020.  
*Debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, el INEGI suspendió la recolección de información de la ENOE referente al segundo 
trimestre 2020, por lo cual no se cuenta con el insumo necesario para el cálculo de los indicadores correspondientes a este periodo. 
 

 

De acuerdo con la última publicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE, 2022), en Querétaro, los siguientes indicadores mostraron una variación negativa 

entre el segundo trimestre de 2021 y segundo trimestre de 2022: 

 

• La tasa de participación laboral en el estado, disminuyó 3.29 puntos porcentuales al 

pasar de 56.56% a 53.27%. Del primero al segundo trimestre de 2022 disminuyó 

1.69 puntos porcentuales al pasar de 54.96% a 53.27%.  
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• La población económicamente activa aumentó 2%, al pasar de 1,861,386 a 

1,932,812 personas, lo que representa un aumento de 71,426 personas 

• La población ocupada aumentó 0.67%, al pasar de 992,234 a 985,545, es decir 

6,689 personas menos. Sin embargo, del primer al segundo trimestre de 2022, 

existe una disminución del 2.91%, al pasar de 1,015,071 a 985,545, es decir, 29,526 

personas. 

• El número de trabajadores subordinados y remunerados aumentó 0.3%, sin 

embargo, del primero al segundo trimestre 2022, disminuyó 4%, lo que representa 

29,892 personas menos. 

 
 

Tabla 1. Población ocupada por posición en la ocupación 
Segundo trimestre 2021 – Segundo trimestre 2022 

 

Indicador 
Segundo 

trimestre 2021 

Tercer 
trimestre 

2021 

Cuarto 
trimestre 

2021 

Primer 
trimestre 

2022 

Segundo 
trimestre 

2022 

Variación I 
Y II 

TRIMESTRE 
2022 %  

Variación             
N° de 

personas 

Variación 
II 

trimestre 
2021 y II 
trimestre 

2022 

Variación             
N° de 

personas 

Total Población ocupada 992,234 1,028,406 999,564 1,015,071 985,545 -3% -           29,526  -1% 
-             

6,689  

Trabajadores 
subordinados 
y 
remunerados   722,495 762,574 736,442 754,313 724,421 -4% -           29,892  0% 

              
1,926  

  Asalariados 700,669 740,456 712,870 733,464 701,779 -4% -           31,685  0% 
              

1,110  

  

Con 
percepciones 
no salariales 21,826 22,118 23,572 20,849 22,642 9%               1,793  4% 

                 
816  

Empleadores 52,418 52,020 45,615 51,091 51,995 2%                  904  -1% 
-                

423  

Trabajadores por cuenta 
propia 196,989 195,430 197,269 195,965 192,797 -2% -             3,168  -2% 

-             
4,192  

Trabajadores no 
remunerados 20,332 18,382 20,238 13,702 16,332 19%               2,630  -20% 

-             
4,000  

 
 
Fuente: elaboración propia con base en la ENOE Nueva Edición (ENOEN).  

 
 

• Dentro de la población ocupada por sectores de actividad económica, el sector 

secundario presenta un aumento de la población ocupada del 6% (21,125 

personas). Del primero al segundo trimestre 2022 hay una disminución del 2.3% 

(8,785 personas). 

En el sector terciario se presenta una reducción de población ocupada del 2% 

(14,664 personas). Del primero al segundo trimestre 2022 hay una disminución del 

3.8% (22,453 personas). Es importante mencionar que la disminución de empleos 

en servicios profesionales, financieros y corporativos es el resultado de la entrada 



 

en vigor de la Ley de outsourcing, lo que trajo una reducción de unidades 

económicas dedicadas a este rubro y una reestructuración asociada a la reforma del 

régimen de subcontratación laboral (Banxico, 2021a). 

• El sector primario presenta una reducción de 20% (11,506 personas), a causa de 

los niveles de sequía reportados en algunas zonas del país, la cual podría afectar 

negativamente la producción de algunos cultivos agrícolas u otros productos de 

origen animal. 

 

Tabla 2. Población ocupada por sector de actividad económica 
Segundo trimestre 2021 – Segundo trimestre 2022 

 

Indicador 
Segundo 
trimestre 

2021 

Tercer 
trimestre 

2021 

Cuarto 
trimestre 

2021 

Primer 
trimestre 

2022 

Segundo 
trimestre 

2022 

Variación I 
Y II 

TRIMESTRE 
2022 %  

Variación             
N° de 

personas 

Variación 
II 

trimestre 
2021 y II 
trimestre 

2022 

Variación             
N° de 

personas 

3.2 Sector de actividad económica 
  992,234 1,028,406 999,564 1,015,071 985,545 -2.9% -29,526 -1% -6,689 

Primario 57,089 65,620 47,530 43,291 45,583 5.3% 2,292 -20% -11,506 

  
Agricultura, ganadería, silvicultura, 
caza y pesca 57,089 65,620 47,530 43,291 45,583 5.3% 2,292 -20% -11,506 

Secundario 344,737 362,067 361,611 374,647 365,862 -2.3% -8,785 6% 21,125 

  

Industria extractiva y de la 

electricidad 6,260 7,525 8,296 8,869 12,029 35.6% 3,160 92% 5,769 

  Industria manufacturera 229,023 235,684 236,279 251,150 228,054 -9.2% -23,096 0% -969 

  Construcción 109,454 118,858 117,036 114,628 125,779 9.7% 11,151 15% 16,325 

Terciario 587,572 599,581 588,627 595,361 572,908 -3.8% -22,453 -2% -14,664 

  Comercio 166,560 165,562 169,077 176,127 171,368 -2.7% -4,759 3% 4,808 

  
Restaurantes y servicios de 
alojamiento 65,771 71,211 65,108 64,405 65,409 1.6% 1,004 -1% -362 

  
Transportes, comunicaciones, 
correo y almacenamiento 49,250 49,722 50,567 48,469 51,409 6.1% 2,940 4% 2,159 

  
Servicios profesionales, financieros 
y corporativos 91,861 103,072 96,263 96,168 77,719 -19.2% -18,449 -15% -14,142 

  Servicios sociales 80,489 75,895 73,341 73,203 73,901 1.0% 698 -8% -6,588 

  Servicios diversos 99,221 97,008 101,036 103,160 101,699 -1.4% -1,461 2% 2,478 

  
Gobierno y organismos 
internacionales 34,420 37,111 33,235 33,829 31,403 -7.2% -2,426 -9% -3,017 

No especificado 2,836 1,138 1,796 1,772 1,192 -32.7% -580 -58% -1,644 

 
 
  Fuente: elaboración propia con base en la ENOE Nueva Edición (ENOEN).  

 
 

• Por nivel de ingresos, se observa que en todos los rangos salariales existe una 

disminución de personas ocupadas, destaca que el rango de más de 5 salarios 

mínimos fue el que mayor caída tuvo con 38% menos (10,779 personas); de 2 a 3 

salarios mínimos se redujo 17% (23,248 personas); de 3 a 5 salarios mínimos 16% 

(11,889 personas).  



 

 

 

 

• En el único rango salarios que se muestra un incremento de personas ocupadas es 

en el de hasta un salario mínimo, con un incremento del 7% (11,129 personas). 

 
Tabla 3. Población ocupada por nivel de ingresos 

Tercer y cuarto trimestre 2021 
  

 

Nivel de 
ingresos 

IIT 2021 IIIT 2021 IVT 2021 IT 2022 IIT 2022 

Variación I Y 
II 

TRIMESTRE 
2022 %  

Variación             
N° de 

personas 

Variación II 
trimestre 
2021 y II 
trimestre 

2022 

Variación             
N° de 

personas 

Hasta un 
salario mínimo 154,828 146,234 126,448 193,244 165,957 -14% -27,287 7% 11,129 

Más de 1 hasta 
2 salarios 
mínimos 316,781 320,587 297,666 309,198 306,765 -1% -2,433 -3% -10,016 

Más de 2 hasta 
3 salarios 
mínimos 138,613 135,012 143,763 101,849 115,365 13% 13,516 -17% -23,248 

Más de 3 hasta 
5 salarios 
mínimos 76,418 92,825 80,356 57,758 64,529 12% 6,771 -16% -11,889 

Más de 5 
salarios 
mínimos 28,146 25,784 23,950 17,427 17,367 0% -60 -38% -10,779 

No recibe 
ingresos 34,663 36,190 32,983 27,008 29,087 8% 2,079 -16% -5,576 

No 
especificado 242,785 271,774 294,398 308,587 286,475 -7% -22,112 18% 43,690 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la ENOE Nueva Edición (ENOEN).  

 

• La tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) es el porcentaje de la 

población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana 

por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con 

ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora más de 48 horas 

semanales ganando hasta dos salarios mínimos. En el estado, aumentó 1.21 puntos 

porcentuales, al pasar de 19.139 a 20.355. Del primero al segundo trimestre 2022 

se incrementó disminuyó 1.83 puntos porcentuales, al pasar 22.193 a 20.355. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antecedentes 

 

Contexto nacional 

 

Actividad Económica en México 

 

En el periodo abril-junio de 2022, el PIB aumentó 0.92% respecto del trimestre anterior, 

luego de un alza de 1.14% en el trimestre previo. Ello no obstante el complejo entorno 

económico global que prevalece y que el repunte de contagios de COVID-19 entre 

mediados del segundo trimestre y principios del tercero volvió a incrementar la 

incertidumbre respecto de la evolución de la pandemia y sus efectos sobre la economía. En 

este sentido, en abril se observó un repunte de la actividad económica, aunque este estuvo 

seguido de cierta reducción en mayo y junio. 

 

De este modo, en el trimestre en su conjunto la economía mexicana continuó 

recuperándose, si bien el PIB se situó aún 1.1% por debajo del nivel observado en el último 

trimestre de 2019. 

 

Industria Automotriz en México 

 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, la industria automotriz 

redujo sus proyecciones de ventas y, a la par, disminuyó la demanda de insumos, entre 

ellos los semiconductores. En contraste, durante el confinamiento aumentó la demanda 

global de productos de computación, telefonía móvil y electrónicos en general, los cuales, 

también utilizan semiconductores (Banxico, 2021d). 

 

Tras la reapertura económica, la demanda mundial de vehículos se recuperó de forma 

acelerada, y por ende alcanzó un nivel de producción similar al observado previo a la 

emergencia sanitaria.  Sin embargo, la producción de semiconductores no alcanza para 

cubrir la demanda total, lo que trae como consecuencia una escasez de estos insumos y 

afectaciones en la industria automotriz global durante 2021, ocasionando paros técnicos. 

Esta industria también enfrenta el problema de abasto de otros insumos tales como el acero, 

resinas para producir autopartes de plástico y gas, entre otros, lo que se ha reflejado en un 

incremento en los costos de producción de los vehículos. 



 

 

Aunado a lo anterior, también enfrenta problemas logísticos especialmente la escasez de 

contenedores y la ralentización de la actividad portuaria en Asia por rebrotes de contagios 

que ha limitado la importación y exportación de productos. 

 

En México existe una menor producción de este sector y una trayectoria decreciente en sus 

niveles de actividad. En el caso de nuestro país, destaca que la producción de equipo de 

transporte representa una parte importante del total de la producción manufacturera y del 

PIB. Derivado de los importantes encadenamientos productivos que tiene con otras  

 

industrias nacionales ha impedido la recuperación del sector industrial. Las empresas de 

diversos rubros que participan en el clúster automotriz, ya sea como proveedores directos 

o indirectos de la fabricación o de la comercialización de automóviles nuevos, también han 

resultado afectadas. 

 

Tasa de interés 

 

La mayoría de los bancos centrales de las principales economías avanzadas continuaron 

con la reducción de su estímulo monetario, acelerando en algunos casos dicho proceso. 

Asimismo, en las principales economías emergentes, la mayoría de los bancos centrales 

ha seguido incrementando sus tasas de interés de referencia. 

 

Las tasas de interés en México presentaron incrementos generalizados. En particular, las 

de corto plazo se ajustaron al alza debido, principalmente, a los aumentos en la tasa de 

referencia por parte del Banco de México. Por su parte, las de mediano y largo plazos se 

incrementaron, si bien en menor medida. 

 

Contexto Internacional 

 

Presiones Inflacionarias Globales  

 

En el primer trimestre de 2022, la actividad económica mundial creció menos de lo 

esperado, ante los rebrotes de casos de COVID-19 en algunos países que se han reflejado 



 

en la persistencia de disrupciones a las cadenas de suministro globales y las repercusiones 

económicas derivadas del conflicto militar entre Rusia y Ucrania.  

 

El comercio internacional y la producción industrial global se debilitaron en marzo, con lo 

que la recuperación se detuvo, reflejo de los efectos negativos del conflicto militar entre 

Ucrania y Rusia y de las sanciones impuestas a este último, así como de las restricciones 

a la movilidad impuestas en China derivadas de la política de cero COVID-19. 

 

Derivado del comercio internacional se manifiesta a nivel global una sincronización en el 

aumento de la inflación. La inflación global continuó registrando incrementos, ubicándose 

en algunos países en niveles máximos en varias décadas. Los precios de diversos 

productos se determinan en el mercado internacional, tales como energéticos y otras 

materias primas. Además, la integración de la producción mundial implica que los precios 

de los productos manufacturados en cadenas de producción estrechamente ligadas podrían 

estar expuestos a los mismos choques, causar contagio y afectar a toda la cadena (Banxico, 

2021). 

 

El efecto de la inflación a nivel global es mayor para las canastas que incluyen energéticos 

y materias primas, ya que presentan un comportamiento volátil, y, en el caso de las materias 

primas se correlaciona con otras variables que afectan la inflación en el mundo, como el 

ciclo económico mundial. 

 

Los precios internacionales de las materias primas registraron un comportamiento mixto, 

con episodios de volatilidad (Banxico, 2022a). Los precios del petróleo registraron una 

tendencia al alza de abril hasta mediados de junio, debido a la oferta limitada, como 

resultado de las sanciones impuestas a las exportaciones de Rusia, las dificultades técnicas 

que han enfrentado varios miembros de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo y otros productores OPEP+) para alcanzar sus objetivos de producción y las 

disrupciones temporales a las exportaciones de petróleo de Libia y Noruega a causa de 

factores internos. Al mismo tiempo, la demanda se vio impulsada por el levantamiento 

paulatino de algunas restricciones de COVID-19 en China y la mayor demanda de 

combustible en Estados Unidos. 

 

 



 

 

Adicionalmente, la suspensión de actividades en diversos países ha provocado retrasos en 

los tiempos de entrega, escasez de algunos productos y cuellos de botella en las cadenas 

globales de suministro y producción. La inflación mundial ha resentido estos choques, lo 

que ha significado un comportamiento sincronizado de la inflación entre diversos países. 

 

A su vez, la invasión a Ucrania ha aumentado las presiones sobre los precios de las 

materias primas. En este contexto, un amplio número de bancos centrales continuó 

incrementando sus tasas de referencia. 

 

Inflación en Estados Unidos 

La inflación registrada durante 2021 en Estados Unidos se debe a la existencia de cuellos 

de botella en diferentes cadenas de producción global que han encarecido los insumos de 

producción e incrementado las entregas. Resalta que, en la última década, los niveles de 

inflación se encontraban por debajo de la inflación de servicios, también era inferior a la 

meta de la Reserva Federal, o incluso en valores negativos. Durante la pandemia la inflación 

de bienes tendió a ser mayor en relación con la de los servicios y presentó un mayor repunte 

en los meses más recientes (Banxico, 2021b).  

 

• Una mayor persistencia de altos niveles de inflación en Estados Unidos pudiera 

afectar a las economías emergentes con las que está altamente integradas 

comercialmente. 

• Las cadenas de producción globalmente integradas, especialmente a China, no han 

podido regresar a la situación previa a la pandemia. 

• En América Latina existe una aceleración de la inflación durante el 2021. El aumento 

es producto de los cuellos de botella en las cadenas de suministro, las medidas de 

apoyo al gasto y su reasignación hacia bienes de consumo. Asimismo, se han 

presentado mayores costos de transporte y distribución, y un incremento en los 

precios de las materias primas, especialmente de los alimentos y los energéticos 

(Banxico, 2021c).  

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

En tanto los niveles de inflación no disminuyan, los índices del mercado laboral no 

mejorarán.  

Se prevé que tanto la inflación general como la subyacente, luego de aumentar en el tercer 

trimestre de 2022 respecto al segundo, vayan disminuyendo. 

Se prevé que los efectos de los choques de la pandemia y del conflicto bélico sobre la 

inflación se vayan desvaneciendo gradualmente. En particular, un mayor control de la 

pandemia en el nivel global permitirá continuar con la normalización de las cadenas de 

producción y de abastecimiento.  

 

Aunado a lo anterior, la reducción de los estímulos fiscales en los países avanzados y los 

incrementos en sus tasas de referencia de política monetaria también contribuirían a ir 

atemperando las presiones de demanda en sus economías, lo cual mitigará las presiones 

inflacionarias provenientes del exterior en nuestro país (Banxico, 2022b).  
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