
  

En los últimos 3 años, diferentes eventos que han afectado al mundo y a la economía global, como el impacto 
económico y social de la pandemia del Covid-19, una cadena de suministros golpeada y el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, ralentizan la recuperación económica. Estos eventos provocaron la subida de los niveles de precios 
domésticos, impactando los salarios y el costo de la vida que se traduce en pérdida del poder adquisitivo. Por lo 
anterior, es recomendable que los mecanismos de ajustes apunten a la mejora de la competitividad y productividad, 
logrando así el aumento de la calidad de vida de la población.  
 
Qué  

 Los niveles de precios reflejan el valor que tienen 
los bienes y servicios de una economía, 
determinados según la oferta y demanda del 
mercado y pueden ser incididos por otros factores 
coyunturales internos y/o externos. 
 

 
Por qué  

 Al darse una situación coyuntural que desequilibra el 
mercado son afectados los niveles de precios que al 
determinar el valor de bienes y servicios influyen 
directamente en los salarios, en el costo de la vida y en 
el poder adquisitivo.  

Al existir una estrecha relación entre el crecimiento económico y el mercado laboral, si alguno de ellos es afectado por 

factores endógenos y exógenos, provocarán desequilibrios en los mercados impactando en los niveles de precios, los 

salarios, la productividad y la competitividad.    

 

Un modelo de crecimiento del PIB se explica por distintas razones, como son el aumento del capital humano, mayor 

inversión, transferencias tecnológicas (spillovers), mejores tecnologías o la mejor utilización de los factores productivos 

disponibles (productividad). Toda esta dinámica de las variables macroeconómicas señaladas está directamente 

relacionada con las remuneraciones salariales de los trabajadores, que es influenciada por la demanda laboral, aumento 

en las competencias y de la productividad, entre otros. 

 

El mundo y la economía global se encaminaban hacia una recuperación económica luego de momentos álgidos causados 

por la pandemia del Covid-19 y el ritmo se ha visto afectado por diversos eventos (shocks); entre ellos las cadenas de 

suministros todavía afectadas y sumado a ello, la guerra entre Rusia y Ucrania y los costos del petróleo.  Estos factores 

han llevado a la subida de los precios, es decir, al aumento en los niveles de inflación. Estos eventos exógenos inciden en 

la dinámica inflacionaria de Panamá que, al ser una economía pequeña y de servicios, y que importa la mayoría de sus 

productos, es muy susceptible a los shocks externos o factores exógenos, por lo que se puede decir que gran parte de 

nuestra inflación es importada (tomadora de precios externos).  

 

El mercado laboral ha mostrado signos de mejoría, pero los niveles de desempleo siguen siendo altos; o sea, existe una 

oferta laboral mayor que las plazas de trabajo disponibles 

(desequilibrio). La remuneración salarial promedio del 

mercado laboral no ha aumentado, sino por el contrario, 

ha disminuido como se muestra en la Gráfica 1.  

 

Al analizar la relación de la evolución de los salarios reales 

(deflactados: salarios nominales sin inflación) y los 

incrementos en los niveles de precios (IPC) para el período 

2013-2022, se observa cómo los salarios aumentaban 

mientras los niveles de precios decrecían, pero en el 

periodo 2020 al 2022, se invierte la relación por las 

situaciones mundiales (shocks) antes señaladas. Esto 

debido a que los incrementos en el IPC, que contribuyen 

al aumento del costo de la vida y afectan los salarios 

promedios, es decir, disminuyen el poder adquisitivo de los consumidores. 

 

EFECTOS DE LOS PRECIOS EN EL SALARIO Y EN EL PODER ADQUISITIVO   
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Gráfica 1. Salarios Reales en B/. e IPC

Salario Real IPC

Fuente: Elaboración propia del CNC con datos del INEC
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Siendo que los shocks registrados tienen un impacto global, resulta interesante realizar un ejercicio comparativo entre 

diversos países de la región sobre el poder adquisitivo de los consumidores.  Este consistió en establecer la capacidad del 

salario mínimo para comprar la canasta básica familiar de alimentos (CBFA). Para ello, se hizo una homologación de las 

cifras, ya que cada país cuenta con distintas condiciones para componer la canasta básica y determinar los salarios 

mínimos, así como las condiciones macroeconómicas. Se utilizaron los salarios mínimos promedios de cada país, la canasta 

básica familiar de alimentos considerando 3.5 integrantes por hogar promedio para poder compararlo con Panamá. 

Además, se calculó el porcentaje del salario mínimo de una persona que requiere para cubrir la alimentación de un hogar. 

Esto nos permite establecer una referencia del poder adquisitivo doméstico de cada país. 

 

En el Cuadro 1 se observa que en algunos casos el salario mínimo no llega a 

cubrir el costo de una canasta básica familiar de alimentos. El país que tiene 

la mejor relación salario mínimo/CBFA es Chile, prácticamente con la mitad 

del salario mínimo cubre la alimentación de un hogar. Mientras que Costa 

Rica, aunque cuenta con el salario mínimo más alto entre los países 

analizados, la CBFA le representa el 61% de su salario mínimo. De acuerdo con 

el análisis, en Guatemala no pueden cubrir la CBFA y un caso más crítico se 

registra en Colombia, donde se requeriría un salario mínimo y medio 

aproximadamente para cubrir CBFA.  No obstante, hay que tener en 

consideración que existen otros factores y gastos que se incluyen para tener 

un panorama completo del costo de vida, tales como los gastos en transporte, 

vivienda, servicios básicos, entre otros. También, es importante señalar que 

en un hogar promedio donde se consideran dos adultos y dos menores o 

dependientes, existe la probabilidad de que ambos adultos trabajen y ganen 

salario mínimo, elemento que no se consideró para el ejercicio. 

 

Por otro lado, un estudio realizado por ECA Internacional hace un listado de las ciudades más costosas para vivir como 

expatriado (ejecutivo de alto nivel que es relocalizado por la compañía para trabajar en otro país y, por lo general, la 

compañía le cubre gran parte de sus gastos). La investigación se realizó en marzo de este año y analiza el costo anual de 

bienes de consumo y los servicios, y compara los costos de alquiler en zonas habitadas comúnmente por expatriados en 

120 países y 207 ciudades en todo el mundo. Según el estudio, entre las ciudades más caras de América Latina (AL) están 

Buenos Aires-Argentina (37), seguido de Montevideo-Uruguay (85), Ciudad de Panamá-Panamá (107), Rio de Janeiro-Brasil 

(118) y Santiago-Chile (119) y entre las más baratas están Asunción-Paraguay (185), Santa Cruz-Bolivia (188) y Medellín-

Colombia (189). Aunque en comparación con otras plazas de AL Panamá está en la 3ra posición, ocupa el escaño 107 del 

mundo. 

 

Lo anterior deja en evidencia que el costo de vida o el nivel del poder adquisitivo se tiene que analizar en un contexto 

comparable y tomando las condiciones de cada país para ello, ya que analizar una sola variable, puede sesgar la 

información. Por ejemplo, Panamá esta entre 3ra ciudad más cara de AL, pero una persona que gana salario mínimo puede 

cubrir su CBFA. Sin embargo, en Medellín (Colombia) que se considera la ciudad más barata de AL, una persona que gane 

salario mínimo no podría cubrir su CBFA. 

 

Para concluir, los eventos sucedidos (shocks), han influenciado en los niveles de precios que tienen un efecto en los salarios 

y en el poder adquisitivo, estos desequilibrios profundizan las falencias estructurales; la rigidez del mercado dificulta el 

automático ajuste del mismo. Es por ello, que dicho ajuste se debe dar orgánicamente, sin intervención o exigencias 

unilaterales fuera de contexto, que sólo provocan mayor distorsión, desempleo, desequilibrios y pérdidas de 

competitividad. Los mecanismos de ajustes deben ser por la mejora de la competitividad y productividad, que dará como 

resultado mejor calidad y nivel de vida. 
 

Fuentes: INEC, MEF, Bloomberg Línea y ECA Internacional. 

Países Salario Mínimo CBFA % del SM

Chile 411 217 53%

Ecuador 425 244 57%

Costa Rica 480 294 61%

Panamá 462 327 71%

Perú 266 228 86%

Argentina 361 353 98%

Guatemala 414 417 101%

México 260 343 132%

Colombia 244 372 153%

Venezuela 28 382 1364%

Fuente: Elaboración propia con datos de los diferentes 

institutos de estadística de cada país.

Cuadro 1. Comparativo de países 

seleccionados por salario mínimo en B/., 

CBFA en B/. y su relación porcentual. 2022


