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Resumen
España registra una de las tasas más altas de pobreza laboral en 
Europa y una alta inestabilidad laboral. Reducir la pobreza laboral 
requiere comprender los mecanismos de entrada y salida de esta 
situación, y los factores protectores y de riesgo. Con datos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida (2017-2020), mostramos que los 
hogares con menores tienen mayor probabilidad de pobreza laboral 
y esta es más persistente. Dicho esto, las entradas y salidas están 
mayormente asociadas a eventos laborales, y en menor medida a 
cambios en la composición del hogar. La concentración de pobreza 
laboral en hogares con menores corresponde a un proceso de 
erosión y acumulación de riesgos, por el que las pérdidas salariales 
tienen mayor efecto en el riesgo de pobreza y el sistema de 
protección social parece insuficiente.
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Abstract
Spain has one of the highest in-work poverty rates in Europe and 
a high degree of job instability. Reducing in-work poverty requires 
an understanding of the entry and exit mechanisms specific to 
this situation, as well as the protective and risk factors involved. 
Based on data from the Spanish Living Conditions Survey (2017-
2020), this paper shows that households with children are more 
likely to experience in-work poverty, and that in-work poverty is 
more persistent in these cases. That said, entry into and exit from 
poverty is mostly associated with employment-related events, and 
to a lesser extent, with changes in household composition. The 
concentration of in-work poverty in households with children results 
from a process of erosion and accumulated risks, whereby wage 
losses have a greater effect on the risk of poverty, and the social 
protection system appears to be insufficient.
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IntroduccIón

El empleo es a menudo descrito como una 
vía de salida de la pobreza. Sin embargo, 
para un número creciente de hogares te-
ner un trabajador no es suficiente para evi-
tar situaciones de pobreza (Lanau y Lozano, 
2022). España es actualmente el segundo 
país europeo con la mayor tasa de pobreza 
laboral, únicamente por detrás de Rumanía 
(Eurostat, 2023). España es uno de los po-
cos países de la UE donde la pobreza la-
boral ha incrementado desde 2012, y los 
salarios de los hogares han disminuido fuer-
temente después de la recesión económica 
de 2008 (Peña-Casas et  al., 2019). Ade-
más, la pobreza laboral es una de las cau-
sas de la pobreza infantil, ya que la mayoría 
de los niños en pobreza viven en hogares 
donde hay al menos un adulto trabajador 
(Lanau, 2021). Pese a estos datos, los estu-
dios sobre dinámicas de pobreza laboral en 
España y su relación con la pobreza infan-
til han sido más bien escasos, y los meca-
nismos por los que la presencia de meno-
res aumenta el riesgo de pobreza han sido 
poco estudiados. 

En este artículo analizamos las transi-
ciones de entrada y salida de la pobreza 
laboral, y comparamos hogares con y sin 
menores. Específicamente planteamos 
las siguientes preguntas de investigación: 
1) ¿Cuán frecuentes son las transiciones a la 
pobreza laboral?; 2) ¿Cuáles son las trayec-
torias más comunes de entrada y salida de 
la pobreza laboral en España?; y 3) ¿Cuáles 
son los factores asociados a las entradas y 
salidas de la pobreza laboral en España?

Usando datos transversales (2015-2020) 
y longitudinales (2017-2020) de la Encuesta 
de Condiciones de Vida (ECV)1, este artículo 

1 Dado que los datos económicos de la ECV se refieren 
al año anterior, la selección del periodo 2017-2020 per-
mite usar datos actualizados, pero donde los resultados 
de dinámicas de entrada y salida no se vean afectados 
por la pandemia.

hace tres contribuciones a la literatura exis-
tente. Primero, actualiza y amplía resultados 
anteriores sobre las dinámicas de la po-
breza laboral en España (Gutiérrez, Ibáñez 
y Tejero, 2011; Tejero, 2017, 2018) explo-
rando datos para los periodos de recesión 
económica recientes, desde 2015 en ade-
lante. Segundo, explora los eventos asocia-
dos con las trayectorias de entrada y salida 
de la pobreza laboral distinguiendo entre 
factores laborales, demográficos y cam-
bios en los ingresos no-laborales, funda-
mentalmente las prestaciones del estado de 
bienestar. Ello nos permite evaluar el peso 
relativo de cada categoría de eventos en 
las transiciones de la pobreza laboral. Fi-
nalmente, usamos un modelo de regresión 
para identificar aquellos hogares más pro-
clives a experimentar entradas y/o salidas. 
Este ejercicio nos permite contribuir a la 
evidencia empírica sobre la concentración 
de la pobreza laboral en los hogares con 
menores y entender mejor qué mecanismos 
lo explican. 

Antecedentes

La alta prevalencia de la pobreza laboral 
en España se ha asociado con el empleo 
de baja calidad, bajos salarios, la expan-
sión del sector servicios, la deslocalización 
de empresas y el aumento del precio de la 
vivienda. Varios estudios han analizado el 
fenómeno de la pobreza laboral en el con-
texto español. La pobreza laboral es par-
ticularmente elevada en hogares jóvenes, 
hogares con menores, con un solo sus-
tentador, con bajo nivel educativo y tam-
bién entre los trabajadores por cuenta pro-
pia (Cantó, 2003; Tejero, 2018; Lanau y 
 Lozano, 2022; Peña-Casas et  al., 2019). 
Tejero (2017) con datos de la ECV para el 
periodo 2003-2008 encuentra que aque-
llos que habían estado en pobreza en el 
pasado tienen mayor probabilidad de es-
tarlo de nuevo en el futuro, subrayando así 
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una trayectoria de dependencia en la po-
breza laboral. El trabajo temporal, así como 
el empleo por cuenta propia, incrementan el 
riesgo de pobreza presente y futuro a través 
del llamado «efecto cicatriz» por el que las 
experiencias tempranas tienen consecuen-
cias a lo largo de la vida (Amuedo- Dorantes 
y Serrano-Padial, 2010; Cantó, Gradín y 
Río, 2012). García-Espejo y Gutiérrez (2011) 
muestran una asociación significativa en-
tre la pobreza laboral y los bajos salarios, 
la inseguridad laboral y el desempleo. Ade-
más, destacan la importancia del acceso de 
las mujeres al empleo, ya que se demuestra 
que ello contribuye a una disminución del 
riesgo de pobreza para esos hogares donde 
ellas entran en el mercado laboral. Así, la li-
teratura encuentra una relación positiva en-
tre bajos salarios y pobreza laboral, pero 
destaca que estos no son equivalentes, lo 
que refuerza la importancia de considerar el 
hogar como unidad de análisis en el estudio 
de la pobreza laboral (Hick y Lanau, 2018). 

Investigaciones previas en el Reino 
Unido muestran que las mujeres son más 
propensas a la pobreza laboral a nivel indi-
vidual, pero no necesariamente a nivel de 
hogar, debido a su papel como fuente de 
ingresos secundaria en muchos hogares 
(Hick y Lanau, 2018). Sin embargo, en Es-
paña, podríamos esperar que los ingresos 
de las mujeres sean esenciales para mante-
ner a los hogares por encima del umbral de 
la pobreza, debido a los bajos salarios y los 
elevados niveles de desempleo masculino 
en comparación con otros países europeos. 
España ha experimentado un aumento con-
siderable en la participación laboral feme-
nina desde mediados de la década de los 
ochenta, y en el acceso a la educación, es-
pecialmente entre las cohortes más jóve-
nes. Sin embargo, y pese a la moderniza-
ción de la sociedad española, las normas 
de género siguen limitando las opciones 
de las mujeres en el mercado laboral. Las 
mujeres desempeñan todavía el grueso de 
los cuidados domésticos y familiares, no 

solo durante la maternidad, sino también en 
otras etapas de la vida (Quinto, Hospido y 
Sanz, 2020). Es probable que estos facto-
res den forma a las trayectorias de pobreza 
tanto para hombres como para mujeres.

Finalmente, el elevado riesgo de po-
breza laboral de los trabajadores en etapas 
iniciales del curso de vida es muy carac-
terístico del contexto español. Esta pauta 
probablemente refleja el elevado desempleo 
juvenil, así como las debilidades del sistema 
de bienestar con una capacidad limitada de 
sostener los hogares fuera de la pobreza, 
particularmente para los hogares con hijos 
(Chzhen, 2014; Lancker y Mechelen, 2015; 
Cantó, Cebrián y Moreno, 2022). A conti-
nuación, examinamos estos factores con 
más detalle. 

Las condiciones del mercado laboral 

El mercado laboral español se caracteriza 
por tener elevadas tasas de desempleo y 
una alta prevalencia de la precariedad labo-
ral. El desempleo es especialmente elevado 
entre la población joven (Torre, 2021). Tras 
la crisis de 2008, las tasas nacionales de 
desempleo alcanzaron el 27 %, una de las 
más altas de la zona euro. Los jóvenes y los 
hogares con hijos fueron los más afectados 
por la recesión: entre 2012 y el segundo se-
mestre de 2015 la tasa de desempleo de 
los menores de 25 años superó el 50 %. En 
2020, al inicio de la pandemia de COVID, 
las tasas de desempleo aún no habían recu-
perado los niveles anteriores a la recesión 
(INE, 2022). 

La noción de empleo precario hace re-
ferencia a las nuevas formas de empleo 
que surgieron en los años setenta. En Es-
paña, estudios anteriores han indicado que 
los empleos precarios están muy afecta-
dos por los contratos temporales (Miguélez, 
2010; Banyuls y Recio, 2012). Los contratos 
temporales implican una gran incertidum-
bre, ninguna protección contra los despidos 
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y los trabajadores temporales suelen estar 
peor pagados que los que tienen un con-
trato indefinido. En este sentido, Lozano y 
Rentería (2019) destacan que los empleos 
temporales, de baja calidad y baja remune-
ración se han incrementado en las últimas 
décadas, y su duración se alarga cada vez 
más durante la vida activa de los trabajado-
res, especialmente entre las mujeres. 

Además, España registra menores ta-
sas de participación laboral de las mujeres 
que otros países de la UE, aunque el au-
mento ha sido muy notable en los últimos 
20 años. Hasta principios del siglo  xxi, el 
modelo de sustentador único era predomi-
nante entre las familias españolas (García-
Román y Cortina, 2015). Sin embargo, esto 
está cambiando. León y Migliavacca (2013) 
muestran que el país ha pasado de los ni-
veles «del Sur» de empleo femenino a las 
tasas «del Norte» en las últimas décadas, 
especialmente debido al aumento de los ni-
veles de educación de las mujeres entre las 
cohortes más jóvenes. Aun así, las normas 
tradicionales sobre los roles de género en 
España limitan las opciones de las muje-
res en el mercado laboral (Giménez- Nadal y 
Sevilla, 2012; Domínguez-Folgueras, 2015). 
Tradicionalmente se ha considerado a la 
mujer como la principal responsable de las 
tareas del hogar, no solo durante la ma-
ternidad, sino también en otras etapas de 
la vida (Flaquer y Escobedo, 2014). Ade-
más, la literatura destaca que las mujeres, 
y especialmente aquellas con hijos peque-
ños, se enfrentan a barreras estructurales 
para entrar en el mercado laboral, como 
la gran tensión entre trabajo y familia, y 
la falta de políticas familiares (Addabbo, 
Rodríguez-Moroño y Gálvez-Muñoz, 2015; 
Henau, Meulders y O’Dorchai, 2010). Las 
políticas de apoyo a la familia, y en particu-
lar los permisos por paternidad, se basan 
en «el modelo de hombre sustentador con 
permisos cortos» (Wall y Escobedo, 2013). 
Esto significa que el empleo de los hombres 
sigue siendo el predominante. Muy recien-

temente, se ha aprobado la equiparación de 
permisos parentales por nacimiento de un 
hijo a 16 semanas para ambos progenito-
res. Medidas similares han sido muy positi-
vas en otros países para mejorar la partici-
pación laboral de la mujer (Farré, 2016) y se 
espera que puedan incrementar el empleo 
femenino en un futuro. 

Estudios anteriores sobre el caso espa-
ñol han destacado que, aunque las mujeres 
tienen situaciones laborales más inciertas e 
inestables, el perfil habitual de la pobreza la-
boral en España es masculino. Ellos tienen 
mayor probabilidad de vivir en hogares con 
un solo trabajador (Peña-Casas y Latta, 2004) 
lo que se traduce en mayor probabilidad de 
pobreza laboral persistente (Tejero, 2011). 

El sistema de bienestar y el soporte 
público a los hogares vulnerables

Las altas tasas de pobreza laboral en Es-
paña no únicamente apuntan a un mer-
cado laboral débil, sino que también ponen 
de relieve las limitaciones del sistema de 
bienestar, particularmente en lo referente 
a las familias con hijos y a las parejas jó-
venes con una participación laboral inesta-
ble (Marí-Klose y Marí-Klose, 2012; Cantó y 
Ayala, 2014). España tiene uno de los me-
nores gastos en prestaciones familiares por 
hijo entre los países de la UE (Lancker y 
 Mechelen, 2015; Hernández y Picos, 2021). 
Este bajo gasto, junto a un sistema regre-
sivo articulado a través de beneficios fisca-
les, se traduce en una limitada capacidad 
para sacar a las familias con niños/as de 
la pobreza (Cantó y Ayala, 2014; Lancker y 
Mechelen, 2015; Ayllón, 2017). 

Por otra parte, el sistema de protección 
social español ha tenido históricamente un 
fuerte componente contributivo (Marí-Klose y 
Marí-Klose, 2012). La prestación por desem-
pleo es de base contributiva, y tanto la cuan-
tía como la duración están vinculadas al his-
torial laboral previo. Además, el subsidio de 
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desempleo tiene un límite máximo de dos 
años, independientemente de la cotización. 
A lo largo de los años se han introducido 
subsidios para ayudar a quienes agotan la 
prestación por desempleo sin encontrar un 
trabajo, pero hasta hace poco su funciona-
miento era ad hoc, aunque algunas regiones 
han ofrecido históricamente esquemas de 
protección de ingresos mínimos más gene-
rosos (Peña- Casas et  al., 2019; Hernández 
y Picos, 2021). En 2021, el Gobierno central 
amplió el régimen de protección de ingresos 
mínimos, una prestación para rentas bajas 
no vinculada a la cotización ni a la participa-
ción en el mercado laboral con la aproba-
ción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) (MISSM, 
2020). Los datos de nuestro estudio (2017-
2020) no reflejan por tanto el efecto potencial 
del IMV sobre la pobreza. 

La concentración de la pobreza laboral 
en hogares con menores

Las elevadas tasas de pobreza laboral en 
hogares con menores no son sorprenden-
tes en tanto que España tiene una de las ta-
sas de pobreza infantil más altas de la Unión 
Europea (Marí-Klose y Marí-Klose, 2012; 
Ayllón, 2017). En efecto, la pobreza laboral 
es particularmente elevada en hogares donde 
hay menores y un solo trabajador, es decir, 
el modelo tradicional con un único sustenta-
dor; además, la pobreza entre estos hogares 
ha aumentado progresivamente desde 2013 
(Lanau y Lozano, 2022). En 2020, casi un ter-
cio (32 %) de los hogares con menores y un 
solo trabajador eran pobres. Ello supone el 
doble del riesgo que experimentaron los ho-
gares con un solo trabajador, pero sin hijos. 

Desde un punto de vista estático, las 
elevadas tasas de pobreza infantil se ex-
plican por los factores expuestos anterior-
mente (características del estado de bien-
estar y del mercado de trabajo), así como 
por la fragilidad de los hogares jóvenes. La 
pobreza laboral se concentra en hogares 

con un solo trabajador, con bajo nivel edu-
cativo, con contrato temporal o empleados 
por cuenta propia (Lanau y Lozano, 2022). 
Desde un punto de vista dinámico, de las 
trayectorias de entrada a la pobreza laboral, 
se pueden identificar tres grupos de hipóte-
sis sobre la relación entre pobreza infantil y 
laboral (Polizzi, Struffolino y Winkle, 2022). 
En primer lugar, el nacimiento o adopción 
de un hijo podría resultar en la entrada au-
tomática del hogar a la pobreza al incre-
mentar las necesidades del hogar, sin que 
por ello aumenten los recursos (efecto me-
cánico). Un segundo grupo de explicacio-
nes se centran en la reducción de ingre-
sos por la salida del mercado de uno de los 
progenitores, habitualmente la madre. Así, 
se establece una relación causal entre el 
nacimiento de un hijo/a y una reducción de 
ingresos en el hogar. Estos efectos pueden 
también observarse a lo largo del tiempo. 
A este respecto numerosos estudios iden-
tifican lo que se conoce como la penaliza-
ción laboral de la maternidad, un proceso 
por el cual la maternidad se asocia con me-
nores ingresos a lo largo de la vida labo-
ral y trayectorias más precarias (Glauber, 
2018; Keck y Saraceno, 2013; Domínguez- 
Folgueras, González y Lapuerta, 2022). Fi-
nalmente, un tercer bloque de explicaciones 
se centra en la teoría de selección y sugiere 
que los hogares deciden tener hijos cuando 
se estabiliza su situación económica o pre-
vén una mejora de esta (p. ej., por un as-
censo laboral). Estas teorías se han utili-
zado sobre todo para explicar efectos como 
la prima de paternidad por la cual ser pa-
dre en algunos países se asocia con una 
mejora de las perspectivas laborales. Dado 
que nuestro interés es entender los proce-
sos de entrada y salida de la pobreza, en 
el presente estudios nos centramos en los 
dos primeros grupos de hipótesis. Es pre-
ciso notar que estas hipótesis no son mu-
tuamente excluyentes, sino que apuntan va-
rios factores que pueden actuar de manera 
conjunta. Este estudio contribuye a exami-
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nar el peso relativo de estos factores en el 
contexto español, y con ello más amplia-
mente, a la literatura sobre las dinámicas de 
pobreza en España y Europa. 

dAtos y método

Los hogares comparten recursos y gastos, 
y por ello las medidas de pobreza general-
mente toman el hogar como unidad de aná-
lisis. En este estudio, la unidad de análisis 
también es el hogar, desviándonos de la de-
finición de pobreza laboral de Eurostat, que 
se limita a las personas empleadas. Nuestro 
enfoque tiene dos ventajas principales. Pri-
mero, sigue una aproximación más holística 
para entender los determinantes de la po-
breza laboral al analizar tanto el mercado la-
boral como la composición demográfica de 
los hogares y los ingresos no laborales (Hick 
y Lanau, 2018). Segundo, y relacionado con 
lo anterior, reducir la pobreza laboral, y la 
posibilidad de diseñar respuestas políticas 
adecuada para ello, requiere considerar las 
circunstancias del hogar y no únicamente de 
aquellos que trabajan en el mercado laboral. 
Además, una aproximación desde el hogar 
es especialmente relevante para abordar la 
pobreza infantil. 

El uso de medidas a nivel de hogar nos 
permite entender mejor el rol de las diná-
micas familiares en la entrada y salida de 
la pobreza, así como el peso de la presen-
cia de menores comparado con los estu-
dios que únicamente se focalizan en adul-
tos trabajadores pobres. En un estudio que 
compara medidas individuales y de hogar, 
Filandri y Struffolino (2019) encuentran que 
el nivel de análisis tiene implicaciones muy 
importantes para la interpretación de los re-
sultados, especialmente desde una pers-
pectiva de género: mientras que la posición 
de relativa desventaja de las mujeres en el 
mercado laboral implica que ellas tienen 
más probabilidades de experimentar po-
breza laboral, lo contrario ocurre si se usan 

indicadores de hogar, porque las mujeres 
trabajadoras suelen vivir en hogares de do-
ble ingreso. Estos resultados refuerzan la 
importancia de considerar la unidad de aná-
lisis en la interpretación de los resultados. 

En este estudio categorizamos como po-
bres aquellos hogares cuyos ingresos dispo-
nibles están por debajo del 60 % de la me-
diana, un umbral conocido como riesgo de 
pobreza (Eurostat, 2023). Siguiendo las re-
comendaciones de Eurostat, categorizamos 
como trabajadores aquellos individuos que 
han tenido un trabajo remunerado durante 
más de medio año (como mínimo 7 meses) 
durante el año de referencia. En resumen, 
este trabajo define un hogar laboralmente 
pobre como aquel donde al menos uno de 
sus miembros es activo en el mercado la-
boral, pero los ingresos del hogar son insufi-
cientes para cubrir sus necesidades. 

Muestra

Nuestros análisis están basados en la ECV 
(2017-2020), la encuesta de referencia para 
estudios de pobreza en España. El compo-
nente panel de la encuesta tiene un diseño 
rotativo con un 25 % de la muestra que se 
renueva de manera anual. Así, los hoga-
res están en la encuesta por un máximo de 
cuatro años. Hemos limitado el estudio a 
aquellos hogares donde hay al menos una 
persona adulta en edad activa (entre los 18 
y los 64) durante el periodo de referencia y 
que están en la muestra durante al menos 
3 años consecutivos (n = 7367). Todos los 
análisis se han llevado a cabo utilizando el 
factor de ponderación de hogar proporcio-
nado por la encuesta y que tiene en cuenta 
el diseño de la muestra y la pérdida de ho-
gares en las muestras longitudinales. 

Variable dependiente

Dado que para ser un hogar en pobreza labo-
ral se deben dar dos condiciones (trabajar y 
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ser pobre), por consiguiente, un hogar puede 
salir de la pobreza laboral mediante la salida 
del mercado laboral, la salida de la pobreza 
o ambas (Guio, Marguerit y Salagean, 2021; 
Hick y Lanau, 2018). Esto añade complejidad 
al análisis de transiciones de pobreza laboral, 
porque la salida se puede producir por situa-
ciones de éxito (salir de la pobreza) o por si-
tuaciones que pueden ser negativas (salir del 
mercado laboral). Así, en nuestro estudio dis-
tinguimos cuatro categorías:

1. Hogares no pobres sin trabajo.

2. Hogares no pobres con trabajo. 

3. Hogares pobres sin trabajo.

4. Hogares pobres con trabajo (pobreza la-
boral).

Método

Para abordar las preguntas de investiga-
ción estructuramos el análisis en tres par-
tes. Primero usamos matrices de transición, 
un método largamente utilizado en los es-
tudios sobre cambios de estado, para ex-
plorar los flujos entre las cuatro catego-
rías anteriores. A continuación, exploramos 
cómo los hogares entran y salen de la po-
breza laboral. Con este objetivo, usamos el 
análisis de eventos disparadores o triggers. 
Esta terminología fue propuesta por Jenkins 
(2011) y adaptada por Hick y Lanau (2018) 
para estudiar las transiciones de la pobreza 
laboral. Los disparadores son eventos que 
coinciden con las entradas y salidas a la 
pobreza. La ventaja principal de este enfo-
que radica en la capacidad para identificar 
la proporción de las entradas y las salidas 
que están asociadas con distintos eventos. 
Siguiendo a Hick y Lanau (2018), recono-
cemos que los hogares a menudo experi-
mentan múltiples cambios o eventos a la 
vez, por ello examinamos eventos no exclu-
sivos. El análisis de los eventos no exclusi-
vos evita la necesidad de tomar decisiones 
metodológicas arbitrarias en la determina-
ción de la jerarquía de eventos y representa 

de manera más precisa todos los cambios 
experimentados por los hogares (Jenkins, 
2011). El método distingue tres tipos de 
eventos. 

1. Eventos demográficos: asociados a cam-
bios en la composición del hogar. Se han 
considerado tres eventos: el cambio en el 
número de adultos, en el número de ni-
ños y en el tamaño del hogar. 

2. Eventos del mercado laboral: cambios 
asociados a la posición en el mercado 
laboral de los miembros del hogar, inclu-
yendo: entrar o salir del mercado laboral, 
cambios en el número de meses trabaja-
dos, entre el empleo a tiempo completo 
y a tiempo parcial, y aumentos o dismi-
nuciones en los ingresos salariales. To-
dos ellos se calculan a nivel de hogar. 

3. Eventos de ingresos no laborales: cam-
bios en los ingresos no derivados del 
mercado laboral, por prestaciones u otras 
fuentes, como los alquileres o los di-
videndos. Para minimizar el riesgo de 
sobrestimar el efecto de los pequeños 
cambios en los ingresos, los eventos re-
lacionados con los ingresos solo se co-
difican como tales cuando el cambio su-
pera el 10 % y al menos 50 euros al mes.

Para cada evento se calculan tres pará-
metros: incidencia, tasa y cuota. La incidencia 
muestra la frecuencia del evento en el grupo 
de población (por ejemplo, entre los pobres 
con trabajo). Tasa refleja qué proporción de 
los que experimentan el evento cambian el 
estado de pobreza laboral. Cuota muestra 
qué proporción de los que experimentan un 
cambio en la situación de pobreza laboral han 
experimentado el evento. Este factor depende 
tanto de la incidencia del evento como de la 
tasa de salida del evento. Así, los eventos que 
solo experimentan unos pocos hogares en un 
año determinado (por ejemplo, un nacimiento) 
naturalmente solo representarán una pequeña 
parte de las transiciones, incluso si la tasa de 
salida o entrada asociada al evento es alta. 
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El análisis de los disparadores y las tra-
yectorias es descriptivo y no se puede asu-
mir la causalidad. Sin embargo, proporciona 
información útil sobre los acontecimientos 
asociados a las múltiples trayectorias de 
entrada y salida de la pobreza. Permite con-
siderar eventos coexistentes y arroja luz so-
bre el peso relativo de cada uno de ellos en 
las trayectorias de pobreza.

En la sección final, complementamos 
el análisis descriptivo de los disparadores 
con un modelo de regresión logística para 
evaluar los factores asociados a una tran-
sición entre las categorías y cómo éstos 
varían según las características del hogar. 
La selección de variables independien-
tes se basa en literatura anterior (Lanau, 
2021; Peña-Casas et  al., 2019; Tejero, 
2017) e incluye los siguientes factores: las 
características del responsable del hogar 
(sexo, situación y posición laboral, tipo de 
contrato) y otras características clave del 
hogar generalmente asociadas a los resul-
tados económicos (tenencia, número de 
trabajadores y número de hijos). 

resultAdos 

La persistencia de la pobreza laboral

Hemos comentado que España tiene una de 
las tasas de pobreza laboral más altas de la 
UE: aproximadamente el 14 % de los hogares 
está en pobreza laboral. Los estudios sobre 
las dinámicas de la pobreza en España han 
encontrado que es mucho más persistente 
que en otros países del centro y el norte de 
Europa (Ayllón, 2013). La tabla 1 refleja el nú-
mero de años que pasan en pobreza laboral 
los hogares de la muestra. Limitamos nuestro 
análisis a hogares para los que tenemos da-
tos para al menos tres años y diferenciamos 
entre hogares con y sin menores. Los resul-
tados están en consonancia con la evidencia 
anterior que señala que, para la mayoría de 
los hogares, la situación de pobreza laboral 
es relativamente corta, aunque puede ser re-
currente (Tejero, 2017). El 43 % de los hoga-
res pobres pasa solo un año en la pobreza la-
boral; el 26 %, dos años y el 31 %, tres o más 
años. La persistencia de la pobreza laboral 
es mayor en los hogares con niños: el 40 % 
pasa tres o más años en esta situación. 

TABLA 1.  Persistencia de la pobreza laboral, hogares que han experimentado pobreza laboral en algún momento 
del periodo 

Años en pobreza

Número de años Sin menores en el hogar Menores en el hogar Total

1 49 35 43
2 27 26 26
3+ 23 40 31

Fuente: Elaboración propia con datos ECV 2017-2020.

Análisis de regresión adicionales sugie-
ren que, además de la presencia de me-
nores, tener un solo trabajador en el hogar 
y el empleo por cuenta propia se asocian 
con mayor probabilidad de pasar tres o más 
años en pobreza laboral. Nuestros resul-
tados son consistentes con los análisis de 
Tejero (2018) que señala la vulnerabilidad 

de los trabajadores autónomos y la impor-
tancia de la composición del hogar como 
predictor de la pobreza persistente. Es pro-
bable que la mayor persistencia entre los 
hogares con niños sea uno de los factores 
que explican las elevadas tasas de pobreza 
laboral entre estos hogares. Esto es preo-
cupante, ya que incluso las experiencias 



Alba Lanau y Mariona Lozano 91

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 186, Abril - Junio 2024, pp. 83-102

cortas en la pobreza pueden tener conse-
cuencias a largo plazo en la salud, el bien-
estar y los resultados educativos de los ni-
ños (Pillas et al., 2014; Ayllón, 2017; Green 
et al., 2018). 

Dinámicas de la pobreza laboral 

Para comprender mejor la dinámica de la 
pobreza laboral, analizamos las trayectorias 
de pobreza de los hogares entre las cuatro 
categorías presentadas en la sección me-
todológica: hogares no pobres sin trabajo, 
no pobres y con trabajo, pobres sin trabajo, 
y pobres con trabajo. Para trazar estas tra-
yectorias, utilizamos tablas de transición. 
Dado que la ECV se realiza anualmente, 
solo se reflejan las transiciones entre un año 
y el siguiente. Para maximizar el tamaño 

de la muestra, los datos corresponden a la 
muestra conjunta, pero cada hogar solo se 
ha incluido una vez, el último año de obser-
vación. 

En la tabla 2 observamos que aproxima-
damente siete de cada diez hogares en la 
muestra trabajan y no son pobres. El resto 
se divide entre hogares en pobreza laboral 
(14 %), hogares pobres y sin trabajo (9 %) 
y hogares no pobres y sin trabajo (8 %). La 
mayoría (60 %) de los hogares pobres con 
trabajo ya se encontraba en esta situación 
el año anterior. Alrededor de un tercio de los 
hogares que entraron en la pobreza labo-
ral (30 %) no era pobre y trabajaba, y el 9 % 
era pobre, pero no trabajaba. Por lo tanto, la 
principal trayectoria hacia la pobreza laboral 
es la de los hogares que siguen trabajando, 
pero se convierten en pobres.

TABLA 2. Entrada a la pobreza laboral (situaciones de pobreza laboral en el año siguiente)

Destino (Año+1)

Hogares no 
pobres sin 

trabajo

Hogares no 
pobres con 

trabajo

Hogares 
pobres sin 

trabajo

Pobreza 
laboral

Total

Origen (Año 0)

Hogares no pobres sin trabajo 57  2 14  1   8
Hogares no pobres con trabajo 32 91 11 30  68
Hogares pobres sin trabajo  8  1 62  9   9
Pobreza laboral  3  6 13 60  14
Total 100% 100% 100% 100% 100

Fuente: Elaboración propia con datos ECV 2017-2020.

Las trayectorias de salida de la pobreza 
laboral (véase tabla 3) reflejan en gran medida 
estos resultados: el 60 % de los hogares que 
se encuentran en pobreza laboral permanece 
en esta situación al año siguiente; el 29% per-
manece en el mercado laboral, pero sale de la 
pobreza, y el 9 % permanece en la pobreza, 
pero sale del mercado laboral. Por lo tanto, 
aunque la persistencia de la pobreza laboral 
es relativamente alta, la mayoría de las transi-
ciones son positivas hacia el grupo de traba-
jadores no pobres. 

Así, la mayor parte de las transiciones 
de pobreza laboral, más del 70 % en cada 
dirección, se producen en hogares que en-
tran y salen de la pobreza, pero se mantie-
nen en el mercado laboral. Por otra parte, 
existe un grupo pequeño pero preocu-
pante de hogares pobres para los que en-
trar al mercado laboral no es suficiente para 
salir de la pobreza (véase también Guio, 
 Marguerit y Salagean, 2021). El trabajo tem-
poral, la presencia de menores en el ho-
gar y vivir de alquiler se asocian con mayor 
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probabilidad de estar en esta situación. Por 
brevedad y dados los objetivos del estudio 
nos centramos aquí en las transiciones de 
pobreza laboral y omitimos el estudio de los 
procesos de desempleo que, aunque im-

portantes, son distintivos y merecerían más 
espacio del que le podemos dar aquí. Dada 
su especial vulnerabilidad, prestamos par-
ticular atención a los factores relacionados 
con la presencia de niños/as en el hogar.

TABLA 3. Salidas de la pobreza laboral (Pobreza laboral en el origen)

Destino (Año+1)

Hogares no 
pobres sin 

trabajo

Hogares no 
pobres con 

trabajo

Hogares 
pobres sin 

trabajo

Pobreza 
laboral

Total
(%)

Origen (Año 0)

Hogares no pobres sin trabajo 65 16 17  2 100
Hogares no pobres con trabajo  5 88  2  6 100
Hogares pobres sin trabajo  9  7 69 14 100
Pobreza laboral  2 29  9 60 100
Total 10 66 10 14 100

Fuente: Elaboración propia con datos ECV 2017-2020.

Disparadores: eventos asociados 
con entradas y salidas a la pobreza 

A continuación, exploramos los eventos dis-
paradores. Nos centramos en los procesos 
por los que los hogares con trabajo entran y 
salen de la pobreza laboral, ya que estos re-
presentan las trayectorias más comunes. 

Entradas en pobreza laboral

En la tabla 4 se presentan los factores dis-
paradores de la entrada en la pobreza labo-
ral de los hogares con empleo. Para cada 
evento mostramos la incidencia del evento, 
tasa de riesgo y la cuota de entradas que 
coinciden con el evento. La entrada en la 
pobreza laboral se asocia principalmente 
con acontecimientos del mercado de tra-
bajo. El 65  % de los hogares que entran 
en la pobreza laboral experimenta un des-
censo de los ingresos salariales. Esta re-
ducción de ingresos refleja en gran parte 
una disminución de la intensidad de trabajo. 
Así, casi un tercio (31 %) de las entradas se 
asocia con una disminución del número de 
trabajadores. Sin embargo, en un 43 % de 

los casos se registra una disminución sa-
larial sin que se reduzca el número de tra-
bajadores y en un 27 % de entradas se ob-
serva un descenso de los ingresos laborales 
sin que se reduzca el número de trabajado-
res, el número de meses trabajados o la jor-
nada laboral. Se trataría en estos casos de 
cambios de ingresos asociados con dismi-
nuciones salariales o cambios menores en 
el número de horas trabajadas.

Los cambios en las prestaciones tam-
bién son importantes impulsores de la di-
námica de la pobreza laboral. Un tercio 
de las entradas en pobreza laboral (34  %) 
coincide con una disminución de los in-
gresos por prestaciones, principalmente a 
través de una disminución de los ingresos 
por desempleo (28  % del total de entra-
das). Son hogares que han agotado o vis-
tas reducidas las prestaciones que reciben 
a la vez que entran en situación de pobreza 
pese a mantenerse en el mercado laboral. 
La elevada prevalencia de esta situación en 
España ilustra las limitaciones del estado de 
bienestar para proteger de la pobreza a ho-
gares con trabajo.
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Los factores demográficos son los que 
tienen menor peso para entender las entra-
das en la pobreza laboral. Solo el 12 % de 
las entradas está asociado a un aumento del 
número de hijos en el hogar (por nacimiento, 

adopción o unión). Esto refleja el hecho de 
que el aumento del número de hijos es rela-
tivamente infrecuente (prevalencia), así como 
la baja proporción de quienes tienen hijos que 
entran en situación de pobreza laboral (tasa).

TABLA 4. Disparadores de las entradas a la pobreza laboral (hogares con trabajo no pobres en t0)

Tipo de Evento Cambios Incidencia Tasa Cuota

Cambios en la situación 
laboral del hogar

Número de trabajadores

Disminuye 11 18 31
No cambia 80  5 61
Aumenta  8  7  8

Número de meses trabajados 
sin reducción en trabajadores

Disminuye  6  9 12
No cambia 88  4 80
Aumenta  5  7  8

Salario

Disminuye 18 25 65
No cambia 50  2 15
Aumenta 32  4 20

Salario, sin reducción en 
trabajadores

Disminuye 11 26 43
No cambia 58  5 46
Aumenta 30  3 12

Salario, sin reducción en 
trabajadores o meses trabajados

Disminuye 11 22 32
No cambia 60  6 56
Aumenta 30  3 12

Salario, sin reducción 
en trabajadores, meses 
o intensidad laboral

Disminuye  8 22 27
No cambia 66  6 62
Aumenta 26  3 11

Cambios demográficos

Tamaño del hogar

Disminuye  2  6  1
No cambia 90  6 87
Aumenta  8  9 12

Número de menores

Disminuye  3 16  8
No cambia 89  6 81
Aumenta  8 10 12

Número de adultos

Disminuye  1  5  1
No cambia 95  7 93
Aumenta  4 10  6

Cambios en ingresos 
no laborales

Prestaciones

Disminuye 23 10 34
No cambia 58  6 48
Aumenta 19  7 18

Prestación de desempleo

Disminuye 16 12 28
No cambia 73  5 59
Aumenta 10  9 13

Otros ingresos

Disminuye 10 10 14
No cambia 80  7 83
Aumenta 11  2  3

Fuente: Elaboración propia con datos ECV 2017-2020.
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Salidas de la pobreza laboral 

Analizamos ahora aquellos hogares que se 
encontraban en pobreza laboral durante 
el primer año de observación y salieron de 
esta condición posteriormente. Como en el 
caso de las entradas, las salidas de la po-
breza laboral están mayormente asocia-
das con los eventos del mercado laboral. El 
80 % de los hogares que salieron de la po-
breza experimentó un incremento de los in-
gresos salariales. Es interesante que, pese 
a la fuerte concentración de pobreza labo-
ral en hogares con un solo trabajador, la 
mayoría de los hogares que tuvieron un in-

cremento salarial lo hizo sin incrementar el 
número de trabajadores del hogar. Tales in-
crementos fueron logrados con aumentos 
en la intensidad del trabajo (por ejemplo, 
pasar de tiempo parcial a tiempo completo 
o un mayor número de meses trabajados) 
o con mejoras salariales. Dicho esto, «ga-
nar un trabajador» (ya sea porque uno de 
los miembros del hogar encuentra trabajo, 
o porque entra un nuevo adulto trabajador 
al hogar) está asociado con una fuerte pro-
babilidad de salir de la pobreza: la mitad de 
los hogares que ganaron un trabajador sa-
lieron de la pobreza laboral. 

TABLA 5.  Disparadores de las salidas de la pobreza laboral (hogares pobres con trabajo en t0 y no pobres con 
trabajo en t1)

Tipo de Evento Cambios   Incidencia Tasa Cuota

Cambios en la situación  
laboral del hogar

Número de trabajadores

Disminuye 16  6  3

No cambia 74 33 79
Aumenta 10 55 18

Salario

Disminuye 16  3  1
No cambia 28 23 19
Aumenta 56 49 80

Salario sin más trabajadores

Disminuye 15  3  1
No cambia 40 33 38
Aumenta 46 46 61

Salario sin más trabajadores 
ni meses

Disminuye 13  2  1
No cambia 46 31 42
Aumenta 41 48 57

Salario sin más trabajadores, 
meses ni intensidad

Disminuye 10  1  0
No cambia 65 33 62
Aumenta 25 52 37

Cambios demográficos

Tamaño del hogar

Disminuye  4 28  3
No cambia 88 31 89
Aumenta  8 26  7

Número de menores

Disminuye  9 25  7
No cambia 86 32 89
Aumenta  5 19  3

Número de adultos

Disminuye  4 25  3
No cambia 85 31 87
Aumenta 12 27 10

Cambios en ingresos no  
laborales

Prestaciones

Disminuye 19 34 21

No cambia 49 31 49
Aumenta 32 29 30
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TABLA 5.  Disparadores de las salidas de la pobreza laboral (hogares pobres con trabajo en t0 y no pobres con 
trabajo en t1) (Continuación)

Tipo de Evento Cambios   Incidencia Tasa Cuota

Cambios en ingresos no  
laborales
(Cont.)

Prestación de desempleo

Disminuye 18 31 18
No cambia 62 31 63
Aumenta 21 29 19

Otros ingresos

Disminuye  6 30  6
No cambia 86 28 77
Aumenta  8 61 17

Fuente: Elaboración propia con datos ECV 2017-2020.

Por otro lado, los cambios en ingresos 
no laborales también juegan un rol sustan-
cial en las dinámicas de salida. La mitad 
de los hogares en pobreza laboral experi-
mentaron un cambio en tales ingresos del 
10 % o más durante el periodo observado, 
principalmente cambios en la prestación 
de desempleo. La asociación entre pres-
taciones y la salida de la pobreza laboral 
es simétrica: tanto los aumentos como las 
disminuciones de los ingresos no labora-
les están asociados con la salida. Sin em-
bargo, los dos reflejan situaciones distintas. 
Los aumentos de los subsidios pueden ayu-
dar a un hogar a salir de la pobreza. A su 
vez, las reducciones pueden indicar un me-
nor tiempo en desempleo y por lo tanto es-
tán también asociados a las salidas. El rol 
de otro tipo de ingresos no laborales, como 
rentas y dividendos, es comparativamente 
menor que el de las prestaciones: el 17 % 
de los hogares que salen de la pobreza ve 
aumentar estos ingresos no laborales. Des-
afortunadamente, el detalle en la encuesta 
no permite explorar los factores asociados 
con estos cambios.

Finalmente, así como en las entradas, 
los eventos demográficos explican una 
parte relativamente pequeña de las sa-
lidas. Alrededor del 10  % de las salidas 
de la pobreza laboral coincide con un au-
mento en el número de adultos en el ho-
gar.

¿Quién entra y sale de la pobreza? 
Transiciones y características de los 
hogares

A continuación, analizamos los predictores 
de las salidas y entradas a la pobreza labo-
ral mediante dos modelos de regresión logís-
tica. Los modelos de regresión nos permiten 
identificar los factores estructurales asociados 
con las dinámicas de pobreza laboral y exa-
minar en qué medida las relaciones observa-
das, como la concentración del riesgo en ho-
gares con menores, se mantienen al controlar 
por otras características del hogar como el ni-
vel educativo o el número de trabajadores.

Los hogares con menores y aquellos en los 
que la persona responsable del hogar tiene un 
contrato temporal o de autónomo tienen ma-
yor probabilidad de entrar en pobreza laboral y 
suelen experimentar también mayores dificul-
tades para salir de esta situación, un resultado 
que es consistente con la literatura anterior 
(Cantó, Gradín y Río, 2012; Tejero, 2017). La 
presencia de menores aumenta la probabilidad 
de entrada en pobreza laboral del 5 % al 9 %, 
y su probabilidad de salida también es menor 
25 % vs. 34 %. Modelos adicionales sugieren 
que el contrato permanente protege en menor 
medida de la entrada en la pobreza a los ho-
gares con menores. Por otra parte, las familias 
numerosas tienen menor probabilidad de sa-
lir de la pobreza laboral una vez entran en esta 
situación (resultados disponibles a demanda).
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TABLA 6. Regresión logística. Probabilidad de entrada y salida de la pobreza laboral para hogares con trabajo

Variables Entradas Salidas

Coef. sig. IC Coef. sig. IC

Hogares con menores 0,77*** [ 0,50; 1,03] –0,62** [–0,95;–0,29]

Situación laboral del responsable del hogar (ref.: fijo)
Contrato temporal 1,15*** [ 0,77; 1,54] –0,02 [–0,42; 0,46]
Autónomo 1,69*** [ 1,36; 2,02] –0,57* [–1,02;–0,12]
Sin trabajo 0,21 [–0,15; 0,57] –0,36 [–0,80; 0,08]

Número de trabajadores en el hogar (ref.:1)
2 trabajadores –1,44*** [–1,74;–1,13] 0,87*** [ 0,52; 1,21]
3 o más trabajadores –1,54*** [–2.23;–0,84] 1,90*** [ 1,02; 2,77]
Responsable del hogar mujer 0,16 [–0,11; 0,43] 0,10 [–0,24; 0,44]

Nivel educativo del responsable del hogar (ref.: baja)
Secundaria superior –0,01 [–0,32; 0,29] –0,02 [–0,42; 0,37]
Terciaria –1,10*** [v1,43;–0,77] 0,07 [–0,33; 0,48]
Hogar en propiedad –0,83*** [–1,10;–0,55] 0,32 [–0,02; 0,65]
Constante –2,06*** [–2,42;–1,69] –0,82*** [–1,27;–0,36]

N 4.783,00 771,00

R2     0,13   0,07

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.

Fuente: Elaboración propia con datos ECV 2017-2020.

Como es de esperar, los hogares con 
más trabajadores se encuentran más pro-
tegidos de la pobreza laboral, y tienen tam-
bién mayor probabilidad de salida. La edu-
cación terciaria reduce la probabilidad de 
entrar en pobreza laboral, pero no parece 
tener un efecto positivo sobre las salidas. 
Finalmente, tener la vivienda en propiedad 
aparece también como un factor protec-
tor, lo cual puede reflejar tanto un efecto de 
acumulación de riqueza como la necesidad 
de cierta estabilidad laboral y económica 
para acceder a la propiedad. 

Generalmente, los factores que se aso-
cian con mayor probabilidad de entrar en 
la pobreza laboral también se asocian con 
menor probabilidad de salir de esta situa-
ción, con la excepción de la educación su-
perior. No encontramos efectos significa-
tivos del género del responsable del hogar 
sobre el riesgo de pobreza laboral. El análi-
sis multivariado sugiere que el mayor riesgo 

de pobreza laboral experimentado por ho-
gares con menores se mantiene al controlar 
por otras características del hogar asocia-
das con mayor riesgo de pobreza laboral. 
En la siguiente sección examinamos las im-
plicaciones de estos resultados.

dIscusIón y conclusIones

Este estudio tiene como objetivo analizar 
las dinámicas de la pobreza laboral en Es-
paña, poniendo el énfasis particular en la 
vulnerabilidad de los hogares con menores. 
Los resultados muestran que las entradas y 
salidas de la pobreza laboral son frecuen-
tes: un 4 % de los hogares abandona esta 
situación tras solo un año. De estos, la ma-
yoría (un tercio del total) sigue trabajando y 
consigue salir de la pobreza, mientras que 
el resto sale del mercado laboral. Este úl-
timo grupo de hogares que permanecen en 
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pobreza y pierden el empleo es pequeño, 
pero particularmente preocupante desde 
una perspectiva de política pública dada la 
acumulación de riesgos. Nuestro análisis 
refuerza la importancia de tener en cuenta 
el origen y destino de las transiciones al 
examinar las dinámicas de pobreza laboral. 

En general, las transiciones más frecuen-
tes son entre hogares que experimentan en-
tradas y salidas de la pobreza mientras se 
mantienen en el mercado laboral. Nos he-
mos centrado en este grupo para exami-
nar los eventos disparadores asociados con 
transiciones de entrada y salida. El análi-
sis de disparadores nos ha permitido esti-
mar el peso relativo de diferentes eventos 
en las trayectorias de entrada y salida de 
la pobreza laboral. Este análisis nos per-
mite identificar continuidades en el tiempo, 
así como novedades respecto a la literatura 
académica anterior. En términos de conti-
nuidad observamos que tanto las entradas 
como las salidas se asocian principalmente 
con eventos ocupacionales, como reduccio-
nes salariales o periodos de desempleo. Es 
decir, la mayoría de transiciones responden 
a cambios en la situación laboral de los ho-
gares, mientras que los factores demográ-
ficos juegan un papel relativamente menor 
(Cantó, 2003; Guio, Marguerit y  Salagean, 
2021). Retomamos las implicaciones de este 
resultado más adelante al examinar la situa-
ción de los hogares con menores.

En línea con estudios anteriores, nues-
tros resultados muestran que los cambios en 
el número de trabajadores tienen un fuerte 
efecto sobre la probabilidad de entrada y sa-
lida de la pobreza laboral  (Gutiérrez, Ibáñez y 
Tejero, 2011). Esto sugiere que políticas que 
faciliten la incorporación de un segundo tra-
bajador al mercado laboral en los hogares 
donde esto sea posible serían efectivas en 
reducir la pobreza laboral. En esta línea, re-
sulta necesario reforzar iniciativas que pro-
muevan la conciliación entre empleo y fami-
lia, facilitando que las madres se mantengan 
en el mercado laboral.

Dicho esto, solo el 18 % de las salidas de 
la pobreza laboral se asocia con un aumento 
en el número de trabajadores. Efectiva-
mente, no todos los hogares tienen la posi-
bilidad de incrementar el número de trabaja-
dores. Los datos indican que una proporción 
substancial de las entradas y salidas de la 
pobreza laboral está asociada con cambios 
salariales y/o con la intensidad laboral, sin 
que cambie el número de trabajadores. Por 
ejemplo, vemos que el 61 % de las salidas 
de la pobreza laboral se dan por incremen-
tos salariales sin aumentar el número de tra-
bajadores. Estos hogares entran en pobreza 
como consecuencia de periodos breves de 
desempleo, o de reducciones en la jornada 
laboral o en su salario. Estos resultados di-
vergen de estudios anteriores que han seña-
lado el papel comparativamente secundario 
de los cambios en la intensidad laboral en 
las dinámicas de pobreza laboral (Gutiérrez, 
Ibáñez y Tejero, 2011). La divergencia se 
explica por el énfasis de este trabajo en las 
cuotas en lugar de las tasas (el incremento 
en el riesgo de pobreza) asociadas con cada 
evento. Reducir substancialmente la pobreza 
laboral requiere políticas destinadas a sos-
tener los ingresos de estos grupos durante 
periodos de menor intensidad laboral, lo que 
podría reducir las entradas por estas vías. Se 
han destacado las limitaciones del estado de 
bienestar español como uno de los factores 
que explica el elevado riesgo de pobreza la-
boral y en hogares con menores (Lancker y 
Mechelen, 2015; Cantó, Cebrián y Moreno, 
2022). Estas limitaciones afectan también 
a las dinámicas de pobreza laboral. Alrede-
dor de un tercio de los hogares con trabajo 
que entran en pobreza declara una dismi-
nución de los ingresos por prestaciones, en 
particular, en los ingresos por prestación de 
desempleo. La coincidencia de reducción en 
las prestaciones con entradas en la pobreza 
laboral sugiere la necesidad de más apoyo 
para los hogares que agotan sus prestacio-
nes, pero se mantienen en una situación de 
vulnerabilidad económica. Sería necesario 
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contar con fórmulas que permitan, en ciertas 
circunstancias, compaginar ingresos labora-
les y prestaciones. Queda por ver si las pres-
taciones introducidas recientemente, como 
el Ingreso Mínimo Vital, tienen la capacidad 
de reducir la proporción de hogares que en-
tran en pobreza tras ver reducida o finalizada 
la prestación por desempleo. 

La pobreza laboral y la pobreza infan-
til van a menudo de la mano. Nuestro es-
tudio reafirma el elevado riesgo de pobreza 
laboral en hogares con menores en España 
(Ayllón, 2017; Lanau, 2021). Comparativa-
mente, los hogares con menores tienen ma-
yor probabilidad de entrar en pobreza la-
boral y una menor probabilidad de salir de 
esta situación una vez han entrado. Esto 
es particularmente cierto para los hogares 
con 3 o más hijos. Esta mayor duración de 
la pobreza es uno de los factores que ex-
plica la mayor presencia de la pobreza la-
boral en hogares con menores. En la re-
visión de la literatura se aventuraban dos 
hipótesis principales para explicar las en-
tradas a la pobreza de hogares con meno-
res según: 1) un aumento de las necesida-
des del hogar (efecto mecánico), o 2)  una 
disminución de los ingresos como resultado 
de la penalización de la maternidad (Polizzi, 
Struffolino y Winkle, 2022). Nuestro estudio 
no nos permite descartar una u otra hipóte-
sis, pero sí examinar el peso relativo de los 
diversos elementos explicativos en el con-
texto español. Observamos que los eventos 
demográficos desempeñan un papel com-
parativamente menor en las dinámicas de 
pobreza laboral. El efecto mecánico, por el 
cual el nacimiento de un menor supondría 
la entrada en pobreza de los hogares como 
consecuencia de un aumento de las necesi-
dades tiene poco peso en el caso español. 
Este resultado es consistente con estudios 
similares en Reino Unido, donde se ob-
serva que los eventos demográficos tienen 
relativamente poco peso, en parte debido 
a su baja frecuencia (Hick y Lanau, 2018; 
 Jenkins, 2011).

Por otra parte, los resultados sugieren 
que los hogares con menores acumulan di-
ficultades en tanto que tienen menor ca-
pacidad de sobreponerse a eventos ne-
gativos como la pérdida de empleo o una 
reducción en el número de horas trabajadas. 
Así, los resultados son consistentes con las 
teorías de «penalización de la maternidad» 
 (Domínguez-Folgueras, González y Lapuerta, 
2022; Glauber, 2018). El desarrollo de políti-
cas que faciliten la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral puede ayudar a reducir esta 
penalización de la maternidad y en conse-
cuencia la pobreza laboral e infantil.

Nuestro estudio tiene, sin embargo, al-
gunas limitaciones metodológicas. En pri-
mer lugar, únicamente podemos observar 
periodos de cuatro años, hecho que explica 
en parte el mayor peso de las transiciones 
laborales respecto a los eventos demográ-
ficos. Los cambios de empleo son mucho 
más frecuentes que los nacimientos o divor-
cios, especialmente cuando el foco de es-
tudio son únicamente cuatro años. Con una 
perspectiva más larga, el peso de los even-
tos demográficos podría ser mayor. Lamen-
tablemente, no disponemos de datos longi-
tudinales que aborden periodos más largos. 
En segundo lugar, la ECV solo permite ana-
lizar cambios de un año a otro. Al no po-
der analizar las variaciones mensuales es 
muy probable que se subestimen las entra-
das y salidas de la pobreza. En tercer lugar, 
el tamaño muestral no permite examinar el 
efecto de los eventos en diferentes grupos 
poblacionales o analizar combinaciones de 
eventos en el tiempo. Igualmente, la muestra 
no permite examinar diferencias regionales. 
Contar con datos que permitan abordar estas 
cuestiones mejoraría nuestra comprensión de 
la pobreza laboral. Pese a estas limitaciones, 
el estudio aporta nueva evidencia sobre las 
dinámicas de la pobreza laboral en España. 

En resumen, el análisis de disparadores 
pone de relieve la diversidad de situaciones 
de los hogares en pobreza laboral. Reducir la 
pobreza laboral requiere políticas multisecto-



Alba Lanau y Mariona Lozano 99

Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. N.º 186, Abril - Junio 2024, pp. 83-102

riales que permitan minimizar las vías de en-
trada, como la extinción de prestaciones y 
la temporalidad, así como agilizar las vías de 
salida, facilitando la conciliación y la combi-
nación de ingresos salariales y no salariales. 
Este estudio resalta además la importancia de 
la acumulación de riesgos para entender las 
trayectorias de pobreza. Los hogares con me-
nores que tienen situaciones laborales más 
frágiles son los que más sufren la pérdida de 
empleo y/o prestaciones. Fomentar la parti-
cipación laboral y las prestaciones sociales 
complementarias es fundamental para reducir 
riesgos para este colectivo. Por ello, las medi-
das de reducción de la pobreza laboral pasan 
inevitablemente por una reducción de la desi-
gualdad ocupacional y una mejora de las con-
diciones laborales de las mujeres. Aumentar 
la participación femenina favorecería la salida 
de pobreza de aquellos hogares en situación 
de riesgo, especialmente donde hay menores. 
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